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P R O L O G O 

Para el momento histórico en que vivimos, -
el derecho a la Seguridad Social es de suma tras 
cendencia e importancia, que sea extendido a to~ 
da la población, a la mayor brevedad posible. 
Sin embargo, no nos cegamos por espejismos y 
creeemos que la mejor manera de irle extendiendo 
es por etapas, incluyendo a grandes grupos de po 
blación, que resultan clave en la conformación 7 
de nuestra Sociedad Mexicana. 

En este breve trabajo, hemos querido citar 
primero los antecedentes de la Seguridad Social 
en nuestro país y los canales que se han utiliz~ 
do para extenderla en primer t€rmino, al gran nG 
cleo de trabajadores y no habiendo absorbido in7 
tegramente a ese grupo, se ha emprendido la ta-
rea de engullir al nGcleo campesino, de ahi que 
observando la tendencia de la Seguridad Social -
que es la de integración y la de unificación, se 
fialemos al grupo estudiantil que es de vital im7 
portancia para el progreso nacional. 

Pasamos después a un estudio comparativo 
con los sistemas de Seguro ~scolar que funcionan 
actualmente en Europa, como es el Sistema de Se
guro Escolar espafiol, franc§s y alemán. En nue! 
tra América Latina, no se ha llegado a consoli-
dar ningún sistema escolar, propiamente dicho; -
sin embargo, hay la tendencia a proteger enorme
mente a la Familia, con las Asignaciones Familia 
res que ya funcionan en la mayoría de los países 
latinoamericanos. 

El proyecto del Seguro Social Estudiantil -
que desarrollamos en los 6ltimos capítulos Je es 
te trabajo, trata de demostrar q~e disponiendo 7 
de los recursos ya existentes en materia ele edu
cación, en nuestro país y con la experiencia acu 
mulada por el Instituto del Seguro Social, se p~ 
dría consolidar un Sistema de Seguro Social J:stu 
dantil, cuyo cometido sería: la verdadera fnrm~ 
ci6n del individuo joven, la mano de obra alLa--
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mente calificada y protegida y además, una nueva 
fuente de cotizaciones e inversiones para el Es
tado y para el Sector Privado. 



CAPITULO PRIMERO 

1. La Seguridad Social. 1.2 Antecedentes. 
1.3 Su definición. 1.4 Bases Legales. 1.5 

Su distinción con la Seguridad Jurídica. 1.6 
Características y fines de la Seguridad Social. 

1.7 Areas de cobertura, 1.8 Organismos Inter 

nacionales de Seguridad Social. 



SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ESTUDIANTIL 

CAPITULO PRIMERO 

1.1 La Seguridad Social. 

El tema de la Seguridad Social es vastísimo 
y como consecuencia de esto, su deslindamiento -
representa un gran problema, dentro del campo de 
acción del Derecho. 

Aunque no hay todavía hasta la fecha, una -
definición concreta, universalmente aceptada, de 
lo que se debe entender por Seguridad Social; 
sin embargo, se ha descubierto que este Derecho 
se ha desarrollado paralelo a la humanidad. 

Desde que los primeros hombres poblaron la 
faz de la Tierra, desde la época cavernícola, 
los hombres se agrtiparon para hacer frente a la 
inseguridad que los rodeaba. El clan era respon 
sable de la supervivencia de los nifios y de lai 
mujeres, considerados como los elementos más d~
biles en la lucha diaria por la vida. Ellos, 
los hombres más fuertes, eran los responsables -
del diario sustento, del vestido y de la comida, 
Cuando había alguna sefial de peligro, eran los -
responsables del diario sustento, del vestido y 
de la comida. Cuando había alguna sefial de peli 
gro, eran los h6rnbres mejor dotados por la natu~ 
raleza, los dirigentes del grupo, los que se avo 
caban la tarea de luchar contra aquello (llámes~ 
fieras, otros hombres de otras tribus, o simple
mente los elementos naturales) para hacer que 
perdurara ese clima de seguridad entre sus seres 
rn~s queridos, o por lo menos los que eran consi
derados m§s d§biles. 

Se podría decir que esos dirigentes de las 
hordas, cL1nes o tribus eran los depositarios de 
la seguridad de su grupo, eran los protectores -
directos de esa confianza, de esa estabilidad 
que debería ser posible día con día en la vida -
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de todos los elementos tribarios. 

Este sentimiento de inseguridad, de descon2 
cimiento y por consecuencia lógica, temor por lo 
venidero, lo observan los antropólogos cuando es 
tudian los ritos y los ceremoniales mágicos de ~ 
los que echan mano los pueblos más salvajes, pa
ra afrontar con cierta valentía los peligros que 
implican la furia de los elementos, o el desafío 
que representa para el hombre el cotidiano vivir. 

1.2 Antecedentes históricos. 

Remontándonos al estadía de las primeras ci 
vilizaciones urbanas, a su organización y admi-~ 
nistraci6n, ya aparecen en ellas los primeros 
instrumentos de una incipiente Seguridad Social. 
La organización del comercio, la administración 
e impartición de justicia, así como la suminis-
tración de los servicios públicos, son los mejo
res exponentes de ella. 

"Platón (1) mismo inicia en su República, -
transportado por la angustia ante la inseguridad, 
el ciclo sugestivo e impresionante de las uto--
pías. Frente a la mala organización social y P2 
lítica, los males sociales, poseído de la con--
ciencia de la necesidad de hallar un remedio, 
idea una nueva estructura de la sociedad distin
ta, que impida y elimine la existencia de estos 
dafios; no basta para Plat6n en su Repfiblica, ºP2 
ner un remedio a cada dafio social; sino propugna 
un cambio radical de la sociedad y de la ciudad 
para que los dafios en conjunto desaparezcan. E~ 
ta posición es lo que se ha denominado Utopía". 

"La civilización griega es la representante 

(1) DESENTIS, Adolfo. "La historia de la Inse
guridad, la Seguridad Social y los Seguros 
Sociales". México, 1951. p. 3, 
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de la culminación de la aplicación de la inteli
gencia y el espíritu de crítica constructiva a -
la solución y prevención de los riesgos, fenóme
nos y daños que puede sufrir la Polis". 

En Roma se heredan todos los vestigios de -
cultura griega y del espíritu inmanente de equi
dad romano surge en ella el Derecho. Por medio 
de éste, se concede la libertad a los esclavos y 
se les confiere un estado de derecho semejante -
al de los ciudadanos romanos. 

Se tiene en cuenta a la plebe con fines po
líticos, al repartirse gratuitamente entre ellos 
fanegas de trigo (1). Se construye el alcanta
rillado, las vías· rápidas de comunicación, los -
acueductos, en fin, se dan los primeros·pasos en 
lo que se llamará después Salubridad Pública. 
Esto representa ya, el bosquejo de un sistema 
apenas naciente de Seguridad Social. 

Se crean las primeras sociedades mutualis-
tas, es decir, los gremios de artesanos, llama-
das SODALITATES (1) o Colegios de Oficios, para 
ayudarse mutuamente en el posible surgimiento de 
necesidades circunstanciales. 

Con el advenimiento de las invasiones de 
los b§rbaros, la cultura y la civilización roma
na sufre una gran crisis y sus instituciones fun 
damentales se tambalean, o se destruyen con la 7 
acción desvastadora de los birbaros. 

El Cristianismo viene a apuntalar algunas -
de las grandes instituciones romanas, la frater
nidad y ayuda mutua predicada por esta doctrina 
quisieron detener la inseguridad reinante entre 
los sobrevivientes de esa sarracina, 

(1) 
('1) 

Ibicl. 
Ibid. 

p. 10 
p. ·¡ 5. 



4 

La estructura política de esa época fue el 
feudalismo heredero del patronato romano, pero -
debido al abuso de los señores feudales, a quie
nes se suponía los protectores directos del sier 
vo, que les cultivaba las tierras, vinieron a 7 
dar al traste con los progresos que se habían lo 
grado en un régimen con fines sociales. 

Quedaba un resquicio de las mutualidades 
originadas en Roma, las mutualidades derivadas -
de los Colegios de Oficios, que entonces en la -
Edad Media se extendían a los gremios y a las co 
fradías de artesanos; 

Con el auge del comercio se perfeccionaba -
una figura mercantil que venía a garantizar la -
entrega de mercancías, sin ningún deterioro, nos 
referimos concretamente al Seguro Marítimo, deri 
vado de las Leyes Rodias, la Echaz6n y el Pr6sti 
mo a la gruesa, cuyo antecedente era el FOENUS 7 
ROMANO (1). 

El régimen monárquico absolutista basado en 
el concepto cesarista, del Derecho Romano recla
maba para sí, la unidad del poder, el ejercicio 
absoluto de su soberanía y la reivindicaci6n de 
las funciones de tipo general. Sin embargo, sub 
sisten a ésto, los gremios, las cofradías de be~ 
neficencia, y las hermandades profesionales, aun 
que se vean limitadas por el Estado que reclama7 
ba para sí, la funci6n de protección y tutela di 
recta de los débiles, la defensa contra los pod~ 
rosos, etc. 

"Es Enrique VIII (1) el que promulga la pri 
mera "Ley de Pobres", inspirado por la obra del
espafiol Juan Luis Vives y las Ordenanzas y Prag
máticos de los Reyes de Castilla y Arag6n". 

(1) Ibid. p. 15 
(1) Ob. cit. p. 16 
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Con el Descubrimiento de América, se unie-
ron dos estadios de la historia en la persona de 
Cristóbal Colón, quien poseía la preparación del 
típico hombre del Renacimiento, pero que tenía -
la mentalidad de un arquetipo de la Edad Media. 
No es de admirar que se le hiciera depositario -
de las legislaciones que hablaban de protecci6n 
a los débiles, que se exportaran, por decirlo 
así a las tierras nuevas americanas. Fundándose 
instituciones como "Padres de Huérfanos", mitas, 
gremios, etc. (1). 

Hubo dos exponentes, en el recién descubier 
to continente, de la Previsión y la Seguridad S~ 
cial, ellos fueron: el licenciado Polo Ondegar7 
do, Corregidor de Cuzco (1), quien se mostraba -
partidario del sistema incaico de explotación de 
la tierra con fines de mutualidad y el Padre Jo
sé Acosta, quien elogi6 la Constitución econ6mi
ca del Imperio de los Incas del trabajo coopera
tivo en cierto modo colectivista, de la tierra. 

Comenta el maestro Francisco González Diaz 
Lombardo en su obra (2) que "en la época moderna 
se creyó que el seguro privado y la previsión 
por medio del ahorro, por acción e iniciativa in 
dividua! bastaría para cubrir el mínimo de Segu~ 
ridad Social". 

Se tenia la firme creencia de que con la po 
sición de un Estado intervencionista, que velari 
por los intereses de los súbditos se despejarían 
toda clase de problemas, que traía consigo la 
evolución que germinaba en la sociedad pre-indus 
trializada. · -

Con la introducción de la automatización de 

(1) Ob. cit .. p. 17 
(2) GONZJ\LEZ DIAZ LOMBARDO, Francisco. "Cursi

llo de Seguridad Social Mexicana". Univer
sidad de Nuevo León, Monterrey, N.L. 1959, 
p. 24 
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todo lo que con anterioridad se elaboraba em---
pleando, cien por ciento la mano de obra humana, 
surgen los monstruosos conflictos, de esa gran -
parte de la población que se siente desprotegida, 
relegada y que ve como principal enemigo y rival 
a las máquinas que rápidamente lo van substitu-
yendo. 

La previsión individual se vuelve insufi--
ciente, como la asistencia pGblica que finicamen
te se concibió para operar como un remedio margi 
nal. 

Se da el miximo de pobreza e inseguridad en 
una sociedad en donde los que tenían los instru
mentos, los medios de producción ven acrecenta-
das vertiginosamente sus ganancias. 

Las grandes masas se ven desalentadas, enga 
fiadas por el sistema político de un Estado libe7 
ral y un Constitucionalismo que finicamente deja
ba plasmado sobre el papel aquello de las garan
tías minimas 1 a que todos los hombres tienen de
recho. 

Mas el aglutinamiento de las grandes masas 
de trabajadores, hace que defiendan día a dia -
los postulados sociales y su fuerza no se hace -
esperar, cuando presionan para obtener que los -
accidentes y las enfermedades sufridas durante -
el desempeño de sus labores sean cubiertos por -
el patrón y "vengan así a constituir sus costos 
una parte del salario, el cual no debe estar su
jeto al libre juego de la oferta y la demanda". 
(2). 

Ya en esta Epoca Ernesto Kenan preconiza 
que una de las gtandes misiones del Estado sea -
la de cultivar la previsión y se vuelve m~s drás 
tico al afirmar que debe imponerla el Estado, e~ 
mo se impone la higiene o la ensefianza. 

(2) Ob. cit. p. 25 
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A principios del siglo XIX ya se encontra-
ban establecidos tres sistemas de protección a -
los trabajadores, completamente fuera de los im
bitos de ejercicio de los otros sistemas asisten 
ciales y de previsión mutua. 

"Uno de esos tres sistemas era el ahorro in 
dividual que consistía en establecer cajas de 
ahorro, pero no se contaba con grandes recursos 
econ6micos debido, más que nada, a lo exiguo de 
los salarios que los·trabajadores devengaban". 
(2) 

El segundo de esos sistemas de protección -
era aquel que determinaba la responsabilidad pa
tronal por riesgos y las indemnizaciones que se 
deberían pagar a las víctimas de los mismos du-
rante el desempefio de sus labores. Este sistema 
surgió en Europa Occidental a finales del siglo 
XIX. El derecho que legislaba sobre esa materia 
era generalmente el Derecho Civil. (2) 

Este sistema propició que muchas empresas e 
industrias se declararan en quiebra, pues segGn 
ellos, las indemnizaciones, algunas veces, supe
raban al mismo capital con que estaba constitui
da la empresa. Con el fin de evitar el fen6meno 
anterior, se lleg6 a la conclusi6n de fijar la -
cuantía de la indemnización pero muchas veces es 
taban muy por debajo de las necesidades reales 7 
de las victimas, sobre todo en los casós de inca 
pacidad permanente o muerte. 

El tercer sistema vino como consecuencia de 
la aparici6n de las compafiías de seguros priva-
dos, ~stas a cambio de una cantidad de dinero -
llamada prima, sustituian la responsabilidad del 
patrón. 

En la Gran Bretafia se originaron los prime-

(2) Ob. c.it. p. 27 
(2) Ibid. p. 27 
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ros sindicatos cuya función era la ayuda mutua -
independientemente de la defensa de sus intere-
ses de clase. 

En la segunda mitad del siglo XIX, se creó 
un "seguro industrial que funcionaba con la ga-
rantía del Estado cuyas cuotas se podían pagar -
en las oficinas de correos". (2) 

El error mayúsculo de todos estos sistemas 
fue de aceptar corno un hecho, la previsión desa
rrollada por la clase proletaria, la que no po-
día soportar personalmente los trabajadores con 
todos sus riesgos. 

Alemania, fue el campo de cultivo prop1c10 
para que su primer canciller Bismark implantara 
en ella el primer Sistema de Seguridad Social, -
con la introducci6n en 1883 de un Seguro de En-
fermedad, en 1884 se implant6 el Seguro de Acci
dentes y en 1889 el Seguro de Invalidez y Vejez 
protegiendo a todos los trabajadores de la indu! 
tria, (2) 

La administración del Seguro de Enfermedad 
la dejó a las Cajas de ayuda mutua, la del Segu
ro de Accidentes del trabajador a las asociacio
nes patronales y el R€gimen de las pensiones a -
las autoridades provinciales. (2) 

En esta ocasi6n el buen ejemplo sí cundió y 
se implant6 un sistema similar en Austria y mis 
tarde con motivo de la desvastaci6n sufrida du-
rante la Segunda Guerra Mundial, se le confiri6 
a William Beveridge, en Inglaterra, la tarea de 
formular una relaci6n de todas las instituciones 
inglesas existentes de protección y concebir los 
principios directores de una seguridad social. 

(2) 
(2) 
(2) 

Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 

p. 2 8 
p. 28 
p. 29 
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Entre los países que se consideran como los 
exponentes más acertados de este sistema encon-
tramos a la Unión de Repfiblicas Socialistas So-
vieticas y al Jap6n. Des~1€s de la crisis de 
1930 se extendió esta política de Seguridad So-
cial a la América Latina, Estados Unidos de Nor
teamérica y Canadá. 

1 .3 Qefinici6n d~ ?eguri~ad Social. 

Hemos querido consultar diferentes obras· de 
connotados jurisconsultos para tomar diferentes 
puntos de vista sobre lo ¿qué es, o qué se debe 
entender por Seguridad Social?. 

Comenzaremos con el maestro Mario de la Cue 
va (3) quien emite el siguiente concepto en su ~ 
obra titulada "Derecho Mexicano del Trabajo": 
"La Sociedad, el Estado y e 1 Derecho tienen obl i 
gaci6n dnica de asegurar a cada hombre el libre
ej ercicio de su libertad natural, sin mis Jimite 
que la idéntica libertad de los demás. El esta
tuto humano, que deriva de la naturaleza y de 
las necesidades del hombre pretende dar una res
puesta total a dicha naturaleza y a dichas nece
sidades". 

En la obra del maestro Gustavo Arce Cano, -
titulada 1'De los Seguros Sociales a la Seguridad 
Social 11

, se nos da este concepto sobre Seguridad 
Social: 

(4) "La seguridad social es el instrumento 
jurídico y económico que establece el Estado pa
ra abolir la necesidad y garantizar a todo ciuda 
dano el derecho a un ingreso para vivir y a la 7 
salud, a trav§s del reparto equitativo de la re~ 

(3) DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del -
Trabajo, Tomo II, Edit. PorrGa, M6xico, 
1949, p. 181 

(4) ARCE CANO, Gustavo. De los Seguros Socia-
les a la Seguridad Social, Edit. ·Porrfia, 
México, 1972, p. 723 
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ta ft~cional y por. medio de prestaciones del Segu 
ro Social, al que contribuyen los patronos, los
obreros y el Estado, o alguno de éstos, como sub 
~idios, pensiones y atenci6n facultativa, y de ~ 
servicios sociales, que otorgan de los impuestos 
las dependencias de aquél, quedando amparados -
contra los riesgos profesionales y sociales, 
principalmente de las contingencias de la falta 
o insuficiencia de ganancia para su sostenimien~ 
to y el de su familia". 

El ingeniero Miguel García Cruz en su obra 
titulado (5) "La Seguridad Social", sus bases, -
evolución, importancia económica" social, publi
cada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
nos dice lo siguiente sobre los antecedentes le
gales inmediatos de la Seguridad Social: "La pu 
blicación del Plan Beveridge en 1942, se ha con~ 
siderado como la aplicación práctica de la Carta 
del Atl~ntico y de las cuatro libertades de Fran 
klin Roosevelt: a, - la libertad del temor, b.~ 
libertad de la miseria, c. - el aseguramiento de 
la libertad religiosa y de expresión. En este -
avanzado Plan se enfatizó la idea de que sólo ga 
rantizando a la población del mundo una seguri-~ 
dad permanente, sería posible liberarlo de la ne 
cesidad, la enfermedad, la ignorancia y la deso7 
cupación. 

La Declaración de Filadelfia define a la Se 
guridad Social como el aseguramiento de un dete~ 
minado ingreso que sustituya a las retribucionei 
normales de trabajo, cuando éstas queden inte--
rrumpidas por paro, enfermedad o accidente, que 
permita retirarse del trabajo al llegar a deter
minada edad; que supla la p§rdida de recursos pa 
ra vivir, motivada por el fallecimiento de la -
persona que trabaja para proporcionarlos y que -

(5) GARCIA CRUZ, Miguel, La Seguridad Social, 
sus bases, evolución, importancia económica, 
social. I.M.S.S. México, 1951, p. 65 
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atienda a los gastos extraordinarios en circuns
tancias especiales tales como boda, parto y de-
función". 

Esta definición más bien se refiere a las -
funciones que debe desempeñar el Seguro Social. 

Prosiguiendo con el Ing. García Cruz, encon 
tramos en la página 42 de su obra otra defini--7 
ción de Seguridad Social (5): "La Comisión de -
Correspondencia para la Seguridad Social reunida 
en Montreal en 1948, acordó definir a la Seguri
dad Social, como la liberación de la necesidad, 
la garantía de los medios de existencia para que 
en todas las circunstancias el asegurado dispon
ga de los recursos necesarios para asumir· la ~ub 
sistencia de §1 y las personas a su cargo. 

El 10 de dici.embre de 1948 las Naciones Uni 
das aprobaron la Declaración Universal de los Di 
rechos del Hombre dando a la Seguridad Social li 
función siguiente: Toda persona tiene derecho a 
la Seguridad en caso de desempleo, enfermedad, -
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdi
da del medio de subsistencia por circunstancias 
independientes a su voluntad. 

El Sr. Doctor Julio Bustos distinguido ex-
perta chileno en esta materia, sostiene: La Se
guridad Social presenta dos características fLln
damentales: Una en extensi6n, en el sentido de 
que debe abarcar a la totalidad de la poblaci6n; 
y otra de mejoramiento en el sentido de cubrir -
todos los riesgos y proporcionar prestaciones 
substanciales, eficaces y suficientes para el 
mantenimiento del nivel de vida alcanzado duran
te el período de actividad. 

Arthur J. Altmayer fija a la Seguridad So-
cial el objetivo <le otorgar un mínimo de bienes
tar para toJo el pueblo. 

(5) Ob. cit. p. 65 
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En los Estados Unidos, Abraham Epstein y Ar 
thur J. Altmayer se considera que han dado la me 
jor definición sobre Seguridad Social: Es el de 
seo universal de todos los seres humanos, por 
una vida mejor, comprendiendo la liberación de -
la miseria, la salud, la educación, las condicio 
nes decorosas de vida y principalmente el traba~ 
jo adecuado y seguro". (5) 

Proseguimos ahora con la opini6n sobre Segu 
ridad Social emitida por José Mingarro y Sn. Mar 
tín en su obra titulada "La Seguridad Social en
el Plan Beveridge" (6): "La Seguridad corres-
pande a un nuevo concepto vital de la solidaridad 
que emerge de las comunidades políticas. Contri 
bución al bienestar de los demás en la integra-
ción de los afanes de la colectividad, en los si 
guientes objetivos: 

1o. Libertad de palabra y de expresión en todos 
los puntos del mundo, 

2o. Libertad de adorar a Dios segfin las creen-
cías de cada hombre. 

3o. La liberación de la necesidad mediante arre 
glas económicos que aseguren a todas las n[ 
cienes una vida saludable. 

4o. La liberación del temor o sea la imposibili 
dad de agresión física de una naci6n contra 
otra, 

El contenido de estas cuatro libertades pue 
de resumirse en una sola palabra: SEGURIDAD. -
Seguridad intelectual o moral, seguridad econ6mi 
ca o material y seguridad nacional o política, 

Este mismo concepto de seguridad como segu
ridad social es decir, como eliminación de la ne 
cesidad en el seno de la comunidad británica, es 

(5) 
(6) 

Ob. cit. p. 66 
MINGARRO Y SN. MARTIN, José. 
Social en el Plan Beveridge". 
México, 1946, p. 56 

"La Seguridad 
Edit. Polis. 
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el que inspira el Plan Beveridge. La Necesidad 
es uno de los cinco monstruos, de los cinco gi-
gan tes que obstruyen el camino de la reconstruc
ción, esto según el autor de ese Plan, Los 
otros cuatro se llaman: Enfermedad, Ignorancia, 
Miseria y Ocio. 

Seguridad Social significa, seguridad de un 
ingreso superior al límite determinado por el 
coeficiente de subsistencia. 

El sistema de protegibilidad de Beveridge -
comprende el aseguramiento de la totalidad de 
los riesgos de que puede ser víctima el hombre, 
lo mismo en sü condición de trabajador al servi
cio de la colectividad, que del individuo. 

La seguridad es el contrapelo de la necesi
dad, su contraposición real y lógica. 

La seguridad para Beveridge es la abolici6n 
de la Necesidad, 

El maestro González Díaz Lombardo en su 
obra "Cursillo de Seguridad Social Mexicana" (2) 
dice: "La Seguridad Social no únicamente se ha
lla condicionada por factores biológicos, 16gi-
cos y psicológicos, sino también por económicos 
ele producción y circulaci6n, de organización t§c 
nica de las empresas y aumento de la potenciali::" 
dad económica de un pais. La funci6n de la Segu 
rielad Social por otro lado, nD es solamente esti 
tal sino también individual y bien podría redu-= 
cirse a trabajar, para obtener lo necesario, pa
ra el beneficio de la comunidad. 

La Seguridad Social tiene por objeto contra 
rrestar la ciega justicia de la naturaleza y li 
que rige las actividades económicas por medio le 
una justicia social organizada y suavizada por -
la caridad, (2) 

(2) 
(2) 

lbicl. 
Ibicl. 

p. 3 5 
p. 39 
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1.4 Bases Legales de la_ Seguridad Social. 

En el preámbulo de la Constitucifn de la 
O.I.T., (Texto de 1919 modificado en 1946), en -
los considerandos, se señala que una paz univer
sal y permanente no puede fundarse sino sobre la 
base de la justicia social; que existen condicío 
nes de trabajo que implican para un gran namero
de personas la injusticia, la miseria y las pri
vaciones, lo cual engendra tal descontento que -
constituye una amenaza para la paz y la armenia 
universales; que es preciso mejorar urgentemente 
dichas condiciones en lo concerniente, entre 
otras cosas, a la garantía de un salario que ase 
gure condiciones de existencia decorosas a la ".:" 
protección del trabajador contra las enfermeda-
des generales o profesionales y los accidentes -
de trabajo, a la protección de los niños, de los 
adolescentes y de los intereses de los trabajado 
res ocupados en el extranjero y otras tantas fi".:" 
nalidades fundamentales. 

De 1925 a 1934 la propia Organizaci6n Inter 
nacional del Trabajo adopt6 varios convenios pa".:" 
ra reglamentar las indenu1izaciones por acciden-
tes de trabajo, el seguro de enfermedad, las pen 
sienes <le vejez y el seguro de desempleo. -

En la Carta del Atl~ntico se hace mención -
ya a la Seguridad Social. 

En 1939 en la Conferencia de los Estados de 
América, miembros de la O, I. T. se observa una - -
tendencia a fusionar la asistencia pGblica y los 
seguros sociales, designándose estas dos ramas -
de la Previsi6n con la denominaci6n comGn de Se
guridad Social. 

En Santiago de Chile se celebra la primera 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social, 
entendiendo por esto "Una economía auténtica y -
racional de los recursos y valores humanos que -
cada país debe crear, mantener y acrecentar, el 
valor intelectual, moral y filos6fico de sus ge-
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neraciones activas, preparar el camino de las ge· 
neraciones venideras y sostener a las generacio~ 
nes eliminadas de la vida productiva". 

En la Declaración de Filadelfia del 10 de -
mayo de 1944, surgida del seno de la XXI Reuni6n 
de la Conferencia General de la Organización In
ternacional del Trabajo, se reafirmaron princi-
pios fundamentales entre los que se señalaron 
que la pobreza en cualquier lugar, constituye un 
peligro para la prosperidad en todas partes. 

De sobra es conocida la "Declaración Univer 
sal de los derechos del Hombre, elaborada por li 
UNESCO, aprobada el lo. de diciembre de 1948, en 
el Palaix de Chaillot, en París, en cuyos artícu 
los 22 y 25 se declara el derecho de todo hombri, 
de toda persona y de todo pueblo, a la Seguridad 
Social, en todo el orden. 

En junio de 1952 se adoptó en la Conferen-
cia General de la O.I.T. en su 35a. Reunión, el 
Convenio sobre la Seguridad Social (norma mínima) 
que representa las metas para obtener el medio -
económico propio de la dignidad que corresponde 
a una persona y a un pueblo. 

1. 5 La Seguridad_~,o:;._i.al_i su distinción con la -
Seguridad -~ur15I,ica. 

Partimos desde el punto de vista de que no 
hay tal distinci6n, puesto que se podría tomar -
como sinónimo de Seguridad Jurídica, el Derecho 
en su acepción amplísima y abstracta. 

Trataremos de sostener nuestra aseveración 
anterior basándonos en la definición que nos da 
el maestro Cervantes Ahumada (7) de lo que se en 

(7) CERVAN'JTS J\llUMADA, Raúl. "Curso de Derecho 
Marítimo". Edit. Herrero. México, 1970, p. 
5 
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tiende por Derecho: "El Derecho es, en términos 
generales, un conjunto coordinado de construccio 
nes ideales emanadas de un poder público, efectI 
va y destinadas a actuar o a realizarse en la vi 
da humana de relación social". 

No se puede concebir al Derecho sin la Seg~ 
ridad Jurídica que emana de él. 

Nos dice el maestro Cervantes Ahumada (7) -
que el ordenamiento jurídico está integrado por 
una serie coordinada de construcciones o institu 
ciones, que tienen como común distintivo el ser
de naturaleza ideal y emanar de un poder público 
efectivo. Entre esas instituciones podemos seña 
lar las leyes, las sociedades, las personas jurí 
dicas, los títulos de crédito, etc. Todas ellas 
tienen como distintivo común, su destino, para -
actuar en la vida humana de relación social". 

La razón de nuestra afirmación de que no 
existe tal distinción tajante entre el Derecho a 
la Seguridad Social y la Seguridad Jurídica, la 
podemos respaldar con la definición de Seguridad 
Social que se emitió en el Seno de la Organiza-
ci6n de las Naciones Unidas, con motivo de la De 
claraci6n Universal de los Derechos del Hombre, 
el 10 de diciembre de 1948, al afirmar: "Toda -
persona tiene derecho a la seguridad en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
y otros casos de pérdida de medios de subsisten
cia por circunstancias independientes a su volun 
tad". (6) 

La esencia del derecho es pues, la Scguri-
dad Jurídica, lo que cambian son las diversas h,i 
p6tesis o circunstancias en que se ejerza el De
recho. 

La Seguridad Jurídica no se puede limitar -

Ob. cit. p. 68 
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tampoco al campo del Derecho Público o del Dere
cho Privado, según se observe en una institución 
el predominio del interés privado o del público. 
Pero ambos intereses suelen entrelazarse y en 
ocasiones como sucede en la problemática del De
recho Marítimo es imposible delimitar fronteras" 
(7) 

Hemos tomado estos conceptos precisamente -
del Curso de Derecho Marítimo porque entre sus -
principales características encontramos que: 

a.- Es una de las ramas especializadas más 
antiguas del Derecho. 

b.- Es insensible a los campos políticos, -
muy sensible a los cambios técnicos. 

c.- Es en la Historia del Derecho, el pione 
ro en la creación de Instituciones Jurídicas. ~ 
Instituciones tan importantes en la vida moderna, 
como en la sociedad mercantil, el seguro, el ries 
go de trabajo nacieron en el Derecho Marítimo y
se han extendido no finicamente al campo del Dere 
cho Mercantil, sino al campo del Derecho a la Si 
guridad Social. 

Entre otras conclusiones tenemos que el De
recho a la Seguridad Social tambi§n es uno de 
los más antiguos aunque sea hasta nuestros días 
cuando se ha enriquecido con instituciones lega
les propias como son: Las Leyes de los Seguros 
Sociales, las Indemnizaciones por Riesgos Profe
sionales, etc. 

(7) Ob. cit. p.p. 6,7 
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1.6 Característica y fines de la Se~uridad So--
ciaI. · 

. La Obligatoriedad. 

(5) Esta característica entraña el sacrifi 
cío de los intereses individuales frente a los ~ 
supremos intereses colectivos. 

Actualmente las condiciones económicas y so 
ciales van imponiendo el deber de desarrollar 
una protección a la colectividad consciente y so 
lidaria que redundará en una libertad indivi--7 
dual total, y únicamente puede lograrse esta úl
tima si se alcanza una perfecta armonía del indi 
viduo y la colectividad, en donde tendrá que pri 
var el interés comGn. -

Esta característica de la Seguridad Social, 
en un principio tuve impugnadores, quienes se b! 
saban sobre el hecho de que la obligatoriedad 
era contraria a la libertad y efectivamente el -
concepto original de lo que es y significa la li 
bertad individual se ve restringido. Hoy por 
hoy la intervenci6n del Estado es obligatoria p~ 
ra dictar las modalidades que demanda el inter~s 
colectivo, pues una de las funciones de éste es 
hacer partícipe a todos de los satisfactores que 
ha creado el progreso. 

(2) La Organizaci6n Internacional del Tra
bajo ha sefialado como principios en el desarro-
llo de la Seguridad Social y la Asistencia So--
cial, los siguientes: 

A) La protección total coordinada de las di 
versas contingencias que sin culpa del trabaja-
dor, pueden traer como resultado la p§rdida te! 
poral o permanente del salario, asistencia médi
ca y asignaciones familiares. 

(5) Ob. cit. 
(2) Ob. cit. 

p.p. 71,72 
p. 37 
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B) Extensión de esta protección a todos los 
adultos en la medida que lo exigen, así como a -
las personas a su cargo. 

C) Seguridad de recibir las prestaciones 
que aún siendo módicas, permitan mantener un ni
vel de vida socialmente aceptable y se otorguen 
en virtud de un derecho legal bien establecido. 

F) Financiamiento por m§todos que obliguen 
a la persona protegida a tener presente, en cier 
to modo, el costo de las prestaciones que recibe, 
pero al mismo tiempo, una amplia aplicación al -
principio de solidaridad entre pobres y ricos, -
hombres y mujeres, asalariados y personas muy j6 
venes, o de edad muy avanzada para trabajar; ro7 
bustos y endebles. 

·¡, 7 Areas de, cober!_ura de la Seguridad Social .• 

Precisamente en la Declaración de Filadel-
fia se define la extensi6n que tiene la Seguri-
dad Social al afirmar que: "la 1ucha contra la 
necesidad debe emprenderse con incesante energía 
dentro de cada nación y mediante un esfuerzo in
ternacional continuo y concertado en el cual los 
representantes de los trabajadores y de los em-
pleadores, colaborando en pie de igualdad con 
los representantes de los gobiernos participen -
en discusiones libres y en decisiones de car~c-
ter democritico, a fin de promover el bienestar 
común; que todos los seres humanos sin distin--
ción de raza, credo o sexo tienen el derecho de 
perseguir su bienestar material y su desarrollo 
espiritual en condiciones de libertad y de digni 
dad, de seguridad económica en igualdad de opor~ 
tunidades. Ahi se establece solemnemente la 
obligación de fomentar entre todas las naciones 
del mundo Jlrograrnas que permitan alcanzar la ple 
nitud del •_:rnpleo y la elevación Je los niveles ~ 
de vida; el cmp.leo de trabajadores en las ocupa
ciones e 11 que pueden tener la satisfaccón de dar 
la mfis amplia medida de sus habilidades y sus co 
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nocimientos y de aportar su mayor contribución, 
de comGn bienestar humano, la extensión de medi
da de seguridad social para proveer un ingreso -
básico a los que necesitan tal protección; una -
asistencia médica completa; protección adecuada 
de la vida y de la salud de los trabajadores, en 
todas las ocupaciones; protección de la infancia 
y la maternidad, la suministración de alimentos, 
vivienda y facilidades de recreo y cultura ade-
cuados; la garantía de oportunidades educativas 
y profesionales. 

Una de las metas o fines inmediatos que le 
han fijado a la Seguridad Social es la libera--
ción del hambre y del temor, la liberación de la 
angustia que trae consigo la necesidad. La liber 
tad de pensamiento y de trabajo, Que toda perso 
na tenga derecho a un nivel adecuado que le ase~ 
gure a §1 y a su familia, la salud, el bienestar, 
la alimentacifn, la vestimenta, la habitaci6n, -
la asistencia mSdica y los servicios sociales ne 
cesarios. Que tenga derecho a los seguros en ci 
so de desempleo, cesantia o invalidez, viudez, ~ 
vejez o p§rdida de los medios de subsistencia. 

El campo de acci6n reservado a la Seguridad 
Social es enorme implica quehaceres tanto en el 
aspecto técnico, como puede ser el propiciamien
to para la construcción de casas c6modas e higié 
nicas, el mejoramiento de los transportes. -

En el aspecto cultural puede llevar a cabo 
la alfabetizaci6n y estimular y difundir la cul
tura mediante la civilización y la ciencia en el 
campo. 

En el aspecto asistencial y de Salud Públi
ca encontramos que la Seguridad Social tambi§n -
cuida de la salud general, previniendo y comba-
tiendo las epidemias, fomentando la industriali
zación del pais. 

"Al ·amparar al trabajador, al regular la 
economía, para evitar la explotación inmoderada 



21 

y elevar la producción al máximo y también al 
practicar el postulado de todo el orden social -
de realizaciones antes mencionado por el imperio 
de la ley y su justicia, dice el maestro Gonzá-
lez Díaz Lombardo, se (2) está trabajando por 
una larga y trascendente proyecci6n de la Seguri 
dad Social que preferiríamos llamar Integral, eñ 
cuanto tiende a resolver la total inseguridad 
del hombre, al fomentar todas sus potencias mate 
riales, espirituales y trascendentales como suje 
to funcionario de una sociedad fundada según los 
mis altos y preciados valores sociales, no en la 
aniquiladora y suicida lucha de todos contra to
dos, o de clase contra clase, sino sobre un or-
den de paz, libertad, justicia y solidaridad, en 
que todos unan sus esfuerzos al logro de prop6si 
tos comunes y recíprocos de respeto a su intrans 
ferible e inalienable dignidad humana". 

1. 8 O~grnis.mos Internacionales de Sezur.i.de_,d __ §_~- · 
c1a . 

(2) "Diversos Organismos Internacionales -
trabajan por hacer una realidad las bondades de 
la Seguridad Social. 

Entre ellos como cabeza directora destacan 
la O.I.T. Organización Internacional del Trabajo 
y colaboran otros estrechamente, entre ellos des 
tacan: la A.I.S.S. Asociación Internacional d~ 
Seguridad Social que en 1955 contaba con 113 ins 
tituciones miembros, correspondientes a 46 paí-~ 
ses, que amparaban una población de 250 000 000 
de asegurados, cuya vicepresidencia pertenece a 
México; el C,LE,S.S, Congreso Iberoo.mericano -
de Seguridad Social, cuya sede y Presidencia se 
encuentran en nuestro pais, la U.I.O.F. Uni6n -
Internacional <le Organismos Familiares; el 
C.E.C.A. Consejo Europeo de la Comunidad Euro--

(2) Ibid. p. 36 
( 2) Ob. e i. t. p. 39 
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pea del Carbón y del Acero; la Conferencia Inter 
nacional de Estadígrafos del Trabajo, la Asocia~ 
ción Médica Mundial A.M.M. y la Organización 
Mundial de la Salud, entre otros". 
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CAPITULO SEGUNDO 

2.1 El Seguro Social. 

En el capítulo anterior de este breve traba 
jo, cuando buscamos la definición de Seguridad 7 
Social, sentamos el precedente de que la institu 
ci6n jurídica v&lida para extender los benefi--~ 
cios de la primera, era el Seguro Social. Basán 
donas una vez más en el sistema adoptado para 
desglosar la esencia de lo que se entendía por -
Seguridad Social, proseguiremos con el desmenuza 
miento de las diferentes definiciones que se ha~ 
vertido sobre lo que es el Seguro Social y de ·es 
ta forma clasificar sus principales caracteristI 
cas y fines. -

Hemos dividido las opiniones y definiciones 
en: a.- autores que constrifien los beneficios -
del Seguro Social a un sector determinado, como 
es el de los obreros, y b,- las definiciones de 
los autores que prev~n que los beneficios de es
ta institución deben extenderse a toda la pobla
ción. 

Encontramos en el primer grupo una defini-
c1on que nos han dado dos jurisconsultos italia
nos (3) Umberto Borsi y Ferruccio Pergolesi, 
quienes afirman que: "Con el nombre de Seguro -
Social se acostumbra designar a las providencias 
o previsiones, impuestos en la actualidad por -
la ley, con las cuales siguiendo las formas del 
Instituto del Seguro Privado mediante el pago de 
una cuota reducida por cada sujeto asegurado 
(que es siempre una persona para la cual el tra
bajo constituye la fuente Gnica y principal de -
subsistencia) queda §ste garantizado contra los 
acontecimientos que disminuyen o suprimen la ca
pacidad de trabajo mediante la prestaci6n de un 

( 3 ) Op • C i t • p • 1 9 O 
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adecuado socorro en el caso de que tales aconte
cimientos se verifiquen". 

En esta definici6n encontramos varios ele-
mentas del Seguro Social. 

El Seguro Social sigue algunas ·armas del -
seguro privado, pero en lo que difiere diametral 
mente es en su esencia: 

Primero.- El Seguro Social garantiza a los traba 
jadores contra los acontecimientos susceptibles
de reducir o suprimir su capacidad de trabajo. 

Segundo.- El Seguro Social protege a la clase 
trabajadora y concretamente a las personas para 
las cuales el trabajo es la fuente fundamental -
de subsistencia. 

Tercero.- El Seguro Social supone cuotas reduci
das. 

Cuarto.- El Seguro Social proporciona el socorro 
adecuado en el supuesto de la realizaci6n de los 
riesgos que cubre, 

Quinto .. - El Seguro Social está impuesto obliga to 
riamente por el Estado, -

En este Gltimo elemento de la definición 
del Seguro Social encontramos el un1co rasgo pa
ralelo con la definición que nos da el maestro -
Gonzfilez Díaz Lombardo, pues una de las caracte
rísticas del Seguro Social, nos dice el maestro, 
es que se debe extender a toda la sociedad y no 
dnicamente a la clase trabajadora, define al Se
guro Social de la siguiente mane:ra (2): "En el -
Seguro Social el Estado actGa para dirigir por -
si o por sus delegados, las instituciones que lo 
integran; el Estado contribuye con asistencia, -

( 2 ) Op • C i t . p • 3 5 
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auxilios y subvenciones a la realización de los 
fines protectores que por este seguro se alcan-
zan; el Estado toma iniciativas de organización, 
señalando contribuciones y cuotas que han de ser 
aportados, circunstancias profesionales y de 
tiempo que han de concurrir para el disfrute del 
seguro; el Estado en fin, impone su autoridad y 
poder para hacerlo obligatorio, cuando lo juzga 
conveniente al interés social y a las economías 
individuales, sin que pueda nadie ser rechazado 
o eludido". 

Como podemos observar, González Díaz Lombar 
do nos da una visión muy amplia de la función 7 
que se le tiene reservada al Seguro Social y de 
esta definición podemos sacar los siguientes ele 
mentas: 

Primero.- El Estado es el que dirige la política 
del Seguro Social. 

Segundo.- Señala al Estado como único contribu-
yente a su mantenimiento. 

Tercero.- El Estado es el que toma iniciativas, 
señala cuotas, etc. 

Cuarto.- El Estado impone su autoridad y canali
za los servicios del Seguro Social a todos y ca
da uno de los elementos que integran la pobla--
ción. 

El Estado tiene cuatro funciones: creador, 
administrador, contribuyente y autoridad máxima 
y única del Seguro Social. 

Daniel Antokoletz nos dice que (3): "El Se 
guro Social tiene por objeto proteger a los em-~ 
pleados, u obreros y a sus familiares contra la 
interrupción temporal o cesaci6n definitiva del 
trabajo a consecuencia de accidentes, enfermedad, 

( 3) Op • e i t . p. 1 9 O 
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maternidad, paro forzoso, invalidez, vejez y 
muerte. Esta protección explica dicho autor, es 
indispensable porque los asalariados no siempre 
se encuentran en condiciones econ6micas suf icien 
tes para precaverse con sus propios medios con-~ 
tra los riesgos que lo acechan". 

Este último autor circunscribe la labor del 
Seguro Social exclusivamente a los obreros, em-
pleados y familiares de los mismos. 

Siguiendo la Doctrina Mexicana a través del 
maestro Arce Cano y del maestro De la Cueva, nos 
encontramos con lo siguiente (3): "El Seguro So 
cial es el instrumento jurídico del derecho obre 
ro por el cual una instituci6n pfiblica queda -
obligada, mediante una cuota o prima de éstos a 
entregar al asegurado o beneficiarios, que deben 
ser elementos econ6micamente débiles, una pen--
si6n o subsidio, cuando se realice alguno de los 
riesgos profesionales o siniestros de car&cter -
social 11

, 

ContinGa su disertación Arce Cano con la 
enumeraci6n de los elementos de esta Institución: 

A) Los asegurados deben pertenecer a la cla 
se económicamente débil, aunque no vivan de un 7 
salario o sueldo. Los asegurados no tienen que 
ser forzosamente trabajadores, 

B) Los asegurados y personas ajenas a ellos 
cubren las primas que forman el fondo del cual -
se han de pagar las pensiones o subsidios. Las 
personas ajenas son los patrones y el Estado. 

C) El Seguro Social es una instituci6n crea 
da para los fines de la política social y para ~ 
prestar un servicio público, No se persiguen fi 
nes lucrativos. 

( 3 ) Op , c i t. p • 1 9 1 
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D) Los asegurados o beneficiarios tienen ·de 
recho a los subsidios, es decir, pueden reclamar 
y exigir las pensiones que no son otorgadas gra
ciosamente. 

E) Es una instituci6n de Derecho Administra 
tivo del Trabajo. 

Para concluir esta pequeña disertación sc-
bre la delimitación y enumeración de los elemen
tos del Seguro Social, citaremos las conclusio-
nes del maestro De la Cueva sobre la misma: (3) 

a.-'~l Seguro Social es una parte de la pr~ 
visión social y disfruta de los caracteres del -
derecho del trabajo, aún en el supuesto de su ~x 
tensión a quienes no son sujetos de una relació~ 
de trabajo, este dato tiene importancia para fi
jar el carácter público del seguro y su obliga-
toriedad; es adem§s, un derecho de los asegura-
dos y beneficiarios. 

b.- El Seguro Social participa de las for-
mas del seguro privado, pero difiere de él en su 
fundamento y en sus prop6sitos. 

c,- El Seguro Social protege a la clase tra 
bajadora contra los riesgos naturales y socia-7 
les, estos últimos podrían quedar incluidos en -
el primero de los rubros, pero deseamos hacer re 
levante el hecho <le la tipicidad del seguro con7 
tra el paro que es un riesgo netamente social. 

e.- El Seguro Social compensa la pérdida de 
la capacidad de trabajo. 

f.- El Seguro Social debe procurar una com
pensaci6n adecuada en el supuesto de la realiza
ción de los riesgos que cubre. 

(3) Ibid. p. 190-196 
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El Seguro Social es la parte de la Previ--
sión Social obligatoria que bajo la administra-
cion o vigilancia del Estado, tiende a prevenir 
o compensar a los trabajadores por la pérdida o 
la disminución de su capacidad de ganancia como 
resultado de la realización de los riesgos natu
rales y sociales a que están expuestos". 

2,2 El' Seg_uro Social l su distinción con el Se
~u:r·o· 'Priva·do. 

"Criterios de distinción". 

a.- La naturaleza de los intereses contemplados. 
b.- El monto de las retribuciones. 

El Seguro Social difiere del Privado porque 
actúa un interés de naturaleza social y pública 
y no un inter€s privado del particular. Su fin! 
lidad no es especulativa, sino social y general 
y aún indirectamente estatal y política. 

Prestaciones, 

En el Seguro Privado se sigue la tendencia 
del resarcimiento integro de los dafios del aseg~ 
rado e 

En el Seguro S6cial la reparación es par--
cial. 

Diferencias principales: 

a.- El Seguro Privado y el Seguro Social se 
distinguen por cuanto el segundo es obligatorio, 
el primero es voluntario, las prestaciones del -
Seguro Social están fijas en la Jey y las del 
Privado están estipuladas en un contrato, 

b.- En el Seguro Social se forma su fondo -
monetario con las cuotas fijadas de antemano, es 
tán técnicamente calculadas y su pago es obliga7 
torio. 
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c.- El Seguro Privado no es obligatorio, -
puede llegar a serlo, si así lo exige el Estado, 
para desempeñar un puesto o ejecutar un acto. El 
Seguro Social sí es obligatorio. 

e.- Un contrato es el origen del Seguro Pri 
vado, la ley da origen al Seguro Social. 

f.- Con el Seguro Social no se persigue nin 
gGn lucro y tiende a cubrir todos los riesgos. 

g.- El Seguro Social está regido por insti
tuciones oficiales, el Seguro·Priva<lo por la Em
presa Privada. 

La diferencia principal entre el Seguro So
cial y el Seguro Privado estriba en que: El Se
guro Social constituye un derecho para determina 
dos elementos para quedar comprendidos en el siI 
tema. El Seguro Social pierde su carácter de em 
presa para tomar el de una institución de orden
pGblico y en la garantia de que el Estado otorga 
a los miembros que pertenecen a determinada esfe 
ra social, de poder ingresar en el régimen con:
absoluta independencia de las condiciones perso
nales en que se encuentra. 

Otra diferencia anotada es que las institu
ciones que persiguen finalidades de car5cter in
dividual, o lo que es lo mismo, empresas lucrati 
vas operan tomando en cuenta un cálculo de probi 
bilidades respecto deJ riesgo y la prima que -
arroje cierta utilidad en cada contrato. Cuando 
se deja de pagar la prima en el Seguro Privado -
se pierden los derechos del asegurado, lo que no 
acontece en un régimen del Seguro Social en el -
que las cuotas se hacen efectivas obligatoriamen 
te, -

Entre lns conclusiones que el maestro De la 
Cueva deduce de los diferentes elementos y ras-
gas distintivos entre el Seguro Privad.o y el Se
guro Social, prevalece la siguiente: "El Estado 
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debe garantizar el puntual cumplimiento de las -
obligaciones a cargo del instituto asegurador". 
(3) 

2.3 Principios del Seguro Social. 

Entendemos que la organización del Seguro -
Social tiene como base ciertos principios funda
mentales, aunque no todas las legislaciones, los 
tengan idénticos puede haber ciertas diferencias 
en cuanto a la extensión del seguro, o en cuanto 
a la manera de pagar las cuotas. 

No obstante que el origen del Seguro Social 
fue el Seguro Privado, con el paso del tiempo el 
primero se ha ido alejando cada día m§s de su 
origen comfin y se refleja esa transformaci6n en 
las finalidades del Seguro Social, 

En un principio la tarea del Seguro Social 
se limitaba al cumplimiento de ciertas prestacio 
nes en beneficio de los trabajadores anicamente
se impartía atención m§dica y farmacéutica y se 
pagaban indemnizaciones. 

La prevenc1on y reparac1on de los riesgos -
se agregó a los dos propósitos que, hasta enton
ces había perseguido el Seguro Social y el Segu
ro Privado por su naturaleza y finalidad esen--
cialmente humana, pretende evitar los riesgos, -
repara sus consecuencias y solamente como Gltimo 
recurso cubre una indemnizaci6n que compense el 
daño sufrido. 

SegGn el Art. 31 de la Carta Internacional 
Americana de Garantías Sociales aprobadas en la 
IX Conferencia Internacional Americana de Bogot§ 
1948, el Seguro Social obligatorio estar~ orien
tado a la realización de los objetivos siguien-
tes: 

( 3) Op , e i t . p • 2 O 9 
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1.- Organizar la prevenci6n de los riesgos cuya 
realizaci6n priva al trabajador de su capa
cidad de ganancia y de sus medios de subsis 
tencia. 

2.- Restablecer lo más rápida y completamente -
posible, la capacidad de ganancia, pérdida 
o reducción como cons~cuencia de enfermedad 
o accidente. 

3.- Procurar los medios de existencia en caso -
de cesación o interrupción de la actividad 
profesional como consecuencia de enfermedad 
o accidente, maternidad, de invalidez tem·po 
ral o permanente, de cesantia, de vejez, ~ 
de muerte prematura del jefe de la familia. 

2.4 Extensi6n del Seguro Social. 

"El Seguro Social nació en el trabajo subor 
dinado, de manera que en sus orígenes se aplic6-:
la institución a los trabajadores, o sea, a las 
personas sujetas a una relación de trabajo. La 
época tiende a la ampliación correlativa a la 
que se proyecta en los fines del Seguro Social, 
es uno de los aspectos del tránsito de la vieja 
figura jurídica a 1a Seguridad Social y las raza 
nes que la apoyan son la universalización del d~ 
recho del trabajo. 

El Estado y el Derecho tienen e1 deber de -
cuidar que el trabajo asalariado asegure el pre
sente y el futuro de quien lo presta de manera -
id§ntica existe la obligaci6n de cuidar que el -
trabajo libre asegure el presente y el futuro, -
Este razonamiento vale para los trabajadores li
bres econ6micamente d~biles, pues Jos fuertes 
tienen en su misma fuerza garantizado su presen
te y su fut''TO, 

El n11111do Ju lD postguerra basa la seguridad 
de sus hombres y el :fundamento de esta búsqueda 
es la necesidad humana, 
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Desde un punto de vista técnico, es indis-
pensable esta ampliación si el Seguro Social ha 
de preocuparse de la prevenci6n de los riesgos> 
refiriéndose exclusivamente a los riesgos profe
sionales las medidas que se adopten tienen que -
dirigirse a toda la población". (3) 

2.5 Cla?ificación de los Seguros. 

(8) "Según: 1.- El riesgo que cubran. 
2.- La persona del asegurador. 
3.- La persona asegurada". 

Por el riesgo se habla de seguros debidos a 
sucesos naturalest humanos y sociales. También 
se pueden dividir los seguros teniendo en cuenta 
que el riesgo dependa de un hecho fortuito o, 
por el contrario~ de un hecho que necesarjamente 
ha de ocurrir, como sucede~ respectivarnentel con 
la enfermedad y Ja muerte, La clasificación más 
aceptada, en este senti<lo 1 es la que toma en 
cuenta el sujeto u objeto en que puede recaer el 
riesgo, lo que da lugar a los seguros de persa-
nas y de bienes, 

Ten i en Jo en cue11 ta '<: persona <lel a segura···· 
dor existen seguros pfiblicos y seguros privados, 
según que la entidad aseguradora sea el Estado o 
un organismo de derecho publico o por el coLtra
rio, una sociedad particular o una mutualidad. -
Es frecuente el confundir el seguro privado con 
el llamado individua1 3 oponiendo aqueJ al Seguro 
Social, con igual impropiedad otras veces, se 
comprenden en él todas aquellas especies ~e seg~ 
ro que revisten formas de Derecho Privado. 

Si se toma en cuenta al ase~urador, el segu 
ro puede ser individual o colectivo, distinci6n
que, a su vez., la basan algunos en el diverso mé 

( 3 ) Op • e i L p " 2 Hí 
(8) BONILLA MARIN, GabrieL 11Teoría del Seguro 

Social en México"º IMMSS. 1955, p. 18 
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todo empleado para el establecimiento del seguro. 
En el primer caso, el asegurado es una sola per
sona y se exige equivalencia o proporcionalidad 
entre las obligaciones contraidas por el aseg~ra 
dor y las del asegurado. En el seguro colectiv~ 
o de grupo, se tiene en cuenta la masa del asegu 
radar y la relación de las obligaciones del ase~ 
gurador se establecen con el conjunto de obliga
ciones de todos los asegurados, a lo sumo podri 
tomarse en consideración, la edad, el sexo, la -
profesi6n o el salario del asegurado, pero nunca 
su estado de salud, el ndmero de personas que de 
pendan de El económicamente y otras circunstan-= 
cias anilogas como sucede en el seguro indivi--
dual". (8) 

"Seguros facultativos y adicionales". 

Los seguros sociales obligatorios pueden 
prolongarse voluntariamente. 

"bl asegurado con más de cien cotizaciones 
semanales cubiertas en el seguro obligatorio, al 
ser dado de baja tiene el derecho de continuar -
voluntariamente en seguros conjuntos de enferme
dades no profesionales y maternidad y de invali
dez, vejez y muerte o 6nicamente en el de invali 
<lez, vejez y muerte cubriendo a su elección, lai 
cuotas obrero-patronales correspondientes al gru 
po de salario al que pertenecía en el momento d~ 
la baja o las del grupo inmediato inferior, siem 
pre que tenga su domicilio en las circunscripci~ 
nes en donde está implantado el régimen del segu 
ro de invalidez, vejez y muerte en cuyo caso po7 
drá residir en cualquier lugar de la República Me 
xicana 11

• (4) 

11Los seguros facultativos y adicionales tie 
nen una naturaleza propia. Están colocados en ~ 

(8) Op. c1t. p. 18 
( 4 ) Op . c i t , p • 3 8 4 
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la frontera de los seguros sociales propiamente 
dicho y de los privados de carácter mercantil, -
lo que les da una hibridez hasta cierto punto in 
definible. Carecen de la nota lucrativa de los ~ 
seguros comerciales, pues el ins~ituto es un or
ganismo descentralizado que no pretende obtener 
utilidades, sino que sólo presta un servicio pú
blico. Pero tienen en común con aquéllos la con 
tratación como indispensable medio para que naz~ 
can los derechos y obligaciones entre asegurados 
y aseguradores. Los seguros facultativos y adi
cionales se basan esencialmente en que debe exis 
tir un contrato en que se fijen los derechos deI 
asegurador y asegurado. El asegurador en conse
cuencia es libre de aceptar o repudiar las soli
citudes de los presuntos asegurados y puede en -
el caso de haberse celebrado el convenio dentro 
de determinadas condiciones pedir la rescisión -
de éste", (4) 

"En reali<lad, el seguro facultativo es un -
ap§ndice del r6gimen del seguro social obligato
rio que persigue despertar e intensificar la pre 
visión individual, reduciendo su costo al mínimo, 
al eliminar el lucro de las empresas mercantiles", 

"Se ha sostenido, su~ Tazón,. que no es nece 
sario implantar e] seguro compulsivo para los -
trabajadores independientes porque gozan de mayo 
res recursos económicos y culturales~ consecuen~ 
cia de su propia posición social bastando para -
ellos un sistema, como el facultativo que les fa 
cilite la seguridad necesaria. Sin embargo, al~ 
gunos autores han propugnado porque se incluya a 
los trabajadores libres dentro del sistema obli
gatorio del Seguro Social, en igualdad de condi
ciones que los asalariados, como ya se hizo en -
1970. Pero los trabajadores independientes, pro 
fesionistas, artesancs, cji<latarios, no prestan::
sus servicios mediante contratos de trabajo, por 

( 4 ) Op • e i t . p • 3 8 5 
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lo que no tienen patrono que se haga cargo de 
las cuotas como ocurre con los asalariados". 

"Los trabajadores independientes a pesar 
del riesgo que les impida trabajar reciben utili 
dades, en algunos casos, con las que puede subvi 
nir a sus necesidades, mientras que el asalaria~ 
do que está imposibilitado para ganar su salario, 
queda en la miseria cuando esto ocurre, M§s adn 
se dificultó la forma de fijar las primas a los 
independientes. Y todas estas razones han in--
fluido para que el seguro de los trabajadores in 
dependientes no haya sido obligatorio para to---=
do s", 

... gun 
ten 
sos 

"El seguro facultativo debe aplicarse, se-
algunos autores, a las personas que necesi-
auxilio, porque sin él carecerían de recur-
para afrontar situaciones angustiosas"º (4) 

"El seguro adicional se instituyó con el ob 
jeto: 

a) de que los obreros que conforme a sus con-
tratos colectivos <le trabajo obtienen de sus 
patronos prestaciones superiores a las que 
proporciona la ley, puedan gozar de ellas .. 
por el seguro adicional pagado por el patr~ 
no. 

b) para que los trabajadores sujetos al seguro 
obligatorio puedan si así lo desean, asegu
rarse individual o colectivamente bajo con
diciones más favorables de las fijádas en -
el r§gimen tompulsivo. 

c) para que aquellas personas que una vez ter
minada su obligaci6n de pertenecer al segu
ro quieran continuar voluntariamente dentro 
del sjstemaº 

~--~------

( 4 ) Op • ci t. • p º 3 8 7 
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La esencia del seguro colectivo es que per
mite a un grupo de personas asegurarse sin nece
sidad de examen médico y con la obligación de p~ 
gar cuotas bajas, en relación con los beneficios 
que han de recipir". (4) 

Una vez que hemos justificado la clasifica
ción de los diferentes tipos de seguros, apoyán
donos en Bonilla Marin y Arce Cano respectivame~ 
te, procedemos a enumerar y hacer una breve des
cripción de los seguros sociales que cubren dife 
rentes riesgos que están bajo la férula de la Se 
guridad Social. 

2. 5. 1 
2 n 5 o 2 
2.5.3 
2 o 5 o 4 
2. 5' 5 
2. 5 o 6 
2 o 5 o 7 
2.5.8 

Seguro de Riesgos profesionales, 
Seguro de enfermedad y maternidad. 
Seguro de invalidez. 
Seguro de vejez, 
Seguro de muerte. 
Asignaciones familiares. 
Seguro Je Desocupación, 
Riesgo de Paro., 

2.5º1 Seguro de riesgos profesionales. 

Los conceptos en que se funda la reparación 
de los riesgos profesionales han venido evolucio 
nando con el tiempo (S) poni~ndose en boga hist~ 
ricamente cuatro teorías principales: 

a) Idea de culpa o negligencia del patrón; 
b) Responsabilidad contractual; 
e) Teoría del riesgo profesional; 
d) Teoria de la solidaridad o del riesgo so 

cial, 

a) Idea de culpa, 

Generalmente se hacía responsable ~l patr6n 

( 4 ) Op , c i L p " 3 8 4 
(5) Ibid. p. 132 
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de todos los perjuicios ocasionados a los obre-
ros; sólo procedía la reparación del daño cuando 
el trabajador accidentado podía probar con evi-
dencia la responsabilidad o negligencia del pa-
trón. 

b) Responsabilidad contractual. 

Tiempo después el belga M. Sainlette y el -
franc~s M. Souzet, pusieron en marcha otra tesis: 
el sistema de responsabilidad contractual entre 
el patrón y el obrero que existía siempre a tra
v§z del contrato de trabajo una situación que -
continuada generaba derechos y obligaciones, el 
patrón debía salvaguardar la integridad física e 
intelectual de sus trabajadores adoptando·las me 
didas de prevención en contra de los accidentes; 
reparar los daños ocasionados, etc. 

c) Teoría del Riesgo Profesional. 

En ella se preveía un renglón de gastos des 
tinados a reparar los daños humanos motivados -
por cualquier naturaleza en las relaciones obre
ro-patronales, 

Los riesgos inherentes al trabajo son cense 
cuencia normal de Ja actividad humana, su conjun 
to constituye el riesgo profesional; los veinte
paises latinoamericanos tienen en sus legislacio 
nes normas protectoras contra los accidentes y ~ 
las enfermedades profesionales, pero casi toda -
la legislación establecida se basa en la teoría 
del riesgo profesional que otorga el derecho a -
la reparación global. Esto quiere decir que de
terminadas las causas que producen el accidente 
se valGa la incapacidad y se procede a su campen 
saci6n, generalmente mediante, la antes citada 7 
in<lemniza~ión global, quedando en libertad el pa 
tron Je seguir utilizando al obrero o separarlo
por otro mas apto, (S) 

(5) Ibid, p, 132 
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d) Teoría de Solidaridad o del Riesgo Social. 

En esta teoría se considera a todos los --
accidentes y enfermedades profesionales formando 
parte del seguro social obligatorio. Esto vino 
en sustituci6n del viejo e inadecuado sistema de 
indemnizaciones globales que no garantizaba per
manentemente la protección del trabajador. 

Esto motiva la responsabilidad colectiva y 
de todos los patrones incorporados al r€gimen de 
Seguridad Social, Esto quiere decir: que los -
daños originados en el empleo, se atienden sin -
exigir requisitos previos 1 pues se estima que 
bast:. que la víctima sea un asalariado en el mo
mento de ocurrir la contingencia, para que tenga 
derecho a las prestaciones de acuerdo con cada -
legislación nacional. 

11 La Conferencia Internacional del Trabajo -
celebrada en Filadelfia en los meses de abril y 
mayo de 1944, al comentar la obra codificadora -
del Seguro Social acordó; Que los daños origina 
dos en el empleo, no tienen porqu~ estar sometí~ 
dos al r~gimen distinto que al de vida y por tan 
to, recomendó la entrada cleJ Seguro de Riesgos ~ 
Profesionales en el Sistema de Seguro Unico Gene 
ral y liquidando la pugna entre instituciones -
privadas e instituciones de régimen obligatorio 
auspiciadas por el Estado", (5) 

Estas recomendaciones tuvieron tanta in---
fluencia que 41 paises cuyas legislaciones abar
caban la incapacidad de dafios originados en el -
empleo, y de §stas, 25 paises integraban a todos 
los asalariados protegiéndolos contra la contin
gencia de riesgos profesionales. 

(5) "En América Latina existían en 1949, -

( 5 ) Op • e i t • p • 1 3 5 
(5) Opº cit. P~ 141 
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18 sistemas de seguro social de accidentes del -
trabajo y en los seis países que siguen formaban 
parte integrante del r§gimen general de seguri-
dad social: 

Bolivia 
Ecuador 
Guatemala 

México 
Paraguay 
Venezuelarr. 

2. s. 2 Seguro de enfermedad y maternidad. 

A la sociedad misma le interesa que los in
dividuos que la forman sean saludables. La ri-
queza de una nación, son sus hombres. Los me--
dios de producción, como talleres y fábricas, la 
tierra misma, carecen de valor si el país no ~ie 
ne hombres y mujeres sanos, capaces de incremen~ 
tar la riqueza pública, poniendo a trabajar con 
su esfuerzo los recursos naturales. (4) 

Según cifras elaboradas, el 15% de la pobl! 
c1on est&n enfermos y como un 14% se encuentra -
invalidado parcial y totalmente. De la poblaci6n 
de México, no trabaja el 29% porque está impedi
da. Es corno si la tercera parte de la poblaci6n 
se hallare permanentemente en huelga. Y esto -
perjudica sin duda alguna, a la producci6n y a -
la economía nacionales, 

En Alemania se estableció el seguro obliga
torio contra las enfermdades no profesionales y 
maternidad en el afio de 1883 para todos los tra
bajadores de la industria. En 1885 se extendi6 
el sistema a los obreros de transportes y en 
1886 a los deJicados a faenas agrícolas mediante 
relación laboral Gnicamente. En la actualidad -
su área de aplicación cubre a casi todos los tra 
bajadores cuyos salarios no exceden de 3600 mar7 
cos al afio, 

______ .. ,_ 

(4) Ibid, p, 217 
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En el Seguro Social Alemán los costos del -
seguro deben repartirse entre los obreros y los 
patronos, pero el Gobierno recolecta las cuotas 
y administra los fondos recaudados. La contribu 
ción de las partes interesadas varía de acuerdo
con los salarios. Una tercera parte paga el em
presario y las dos terceras partes restantes el 
obrero. 

(4) Bajo la última dinastía de los Zares -
se dictó en Rusia, en el año de 1911, la primera 
Ley sobre los Seguros Sociales, gracias a Lamans 
ky, Director de la Banca Imperial. 

Con motivo de la revolución de 1917, bajo -
el nuevo gobierno se hicieron algunas reformas -
al seguro social, pero hasta el afio de 1924 no -
se puso en vigor el nuevo r§gimen, de acuerdo 
con la nueva política econ6mica, De los fondos 
del Seguro Social se conceden subsidios a los 
obreros y empleados por incapacidad temporal pa
ra el trabajo, a las mujeres por embarazo y par
to, por el nacimiento de un nuevo hijo y otros -
tipos de ayuda económica. 

El Estado destina grandes sumas para el Se
guro Social y quiere que se inviertan del mejor 
modo. Por eso, de la gesti6n de los Seguros So
ciales se encargan en la Uni6n SoViética con los 
sindicatos: como colaboradores del Estado, En -
caso de enfermedad, el obrero o empleado percibe 
desde el primer dia un subsidio que oscila entre 
el 50% y el 90% de su salario, segdn los años de 
trabajo, A los inválidos de guerra se les canee 
de un subsidio del 90% de su salario, independien 
temente de la antigiiedad laboral. Si la incapaci7 
dad temporal es producida por un accidente o en
fermedad profesional, tienen der8cho a un subsi
dio igual al salario y tampoco se tiene en cuen
ta la antigüedad en el trabajo, 

(4) Ibid, p. 218 
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(4) El sistema primitivo sólo abarcaba a -
los mineros, ferrocarrileros y trabajadores marí 
timos. En nuestros tiempos casi ningún trabaja~ 
dor es excluído. El artículo 175 de la Ley di-
ce: "El Seguro Social alcanza a todas las perso 
nas que trabajen asalariados que presten sus ~e~ 
vicios en empresas, establecimientos o explota-~ 
ciones p6blicas, cooperativas o del Estado, con
cesiones, usufructos, arrendamientos o casas par 
ticulares, con independencia de la naturaleza, 7 
clase y duraci6n del trabajo y ~arma de regular-
1 o. 

El sistema es muy amplio, cubre diversos -
riesgos: imposibilidad total para el trabajo, -
enfermedad, accidentes del trabajo, maternidad, 
paro forzoso y ausencia o desaparición. Los pa
tronos y organizaciones de producción contribu-
yen al sostenimiento del seguro, pero la adminis 
traci6n está en manos de los obreros. 

Pasando a otro sistema de Seguridad Social 
Europeo, nos encontramos que en Inglaterra se ex 
pidi6 la primera Ley de Seguro de enfermedades ~ 
en 1911. Quedan comprendidas en ella todos los 
trabajadores mayores de 16 afias y menores de 65 
afias. Los obreros a que se refiere la ley son: 
los que prestan sus servicios en virtud de con-
trato de trabajo; los marineros, soldados~ avia
dores, los domésticos~ los asalariados a domici
lio y los obreros de industria y comercios. Em
pero, posteriormente, abarca a todos los residen 
tes, conforme al Plan Bcveridge. 

(4) El fondo <lel seguro se forma con las -
cuotas de los operarios, empresarios y gobierno. 
El obrero paga 8 centavos, el patrono 6 y el go
bierno 4. Las mujeres pagan 2 centavos menos. -
La contribución se cubre en estampillas especia
les. 

(4) IbüL p.p. 213, 219 
(4) Ibid. p. 221 
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La Ley Griega del 11 de octubre de 1932 con 
sangra el seguro de enfermedad. Este cubre a 7 
los asalariados en general con excepción de los 
empleados de gobierno, y los obreros de empresas 
agrícolas y forestales. 

Las prestaciones se conceden no sólo a los 
asegurados, sino que también a los familiares de 
éstos, La asistencia médica puede prestarse en 
determinadas circunstancias en los hospitales, -
pero generalmente se presta en el domicilio del 
enfermo. 

(5) La protección a la maternidad es casi 
general en todos los sistemas, la atención prena 
tal y postnatal se da en los domicilios o en los 
centros de hospitalización. 

La salud de la madre y del n1no, en condi-
ciones normales, exigen un periodo minimo de se
paraci6n del trabajo de 84 dias, 42 dias antes y 
42 dias después del parto, Durante todo ese pe
riodo la asegurada tiene derecho a que se le su
ministre atención m§dica y subsidios, pero si el 
estado morboso dura m&s tiempo, deben continuar 
cubri§ndose las prestaciones, 

2,5,3 Seguro de Invalidez, 

La invalidez es la pérdida de la capacidad 
de trabajo que persiste después de cesar la nece 
sidad de asistencja rn§dica y se supone tiene ca
rácter permanente. 

Las prestaciones econ6micas concedidas por 
concepto de invalidez (4), constituyen e11 princi 
pio un lazo de unión entre la pensión de vejez ~ 
el subsidio de enfermedad. 

(5) Ibid, p. 180 
(4) Ibid. p. 132 

11 
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La invalidez producida por un traumatismo, 
al dar origen a una pensi6n, se supone que ha re 
cibido toda la asistencia rn~dica necesaria hasti 
obtener el mixirno de capacidad residual y no re
quiere por este concepto m~s atenci6n mEdica. 
Pero en los casos de invalidez producida por una 
tuberculosis o artritis, persiste todavía por mu 
cho tiempo la necesidad de asistencia m§dica. 

Estas características y la incapacidad eco
n6mica general de los pensionados, ha originado 
que las legislaciones nacionales establezcan el 
derecho para continuar suministrando atenci6n rné 
dica a los pensionados y a sus beneficiarios, 
mientras disfruten del derecho a estas pensiones. 

La relativa juventud histórica de este ramo 
de seguro y escasez de experiencia nacionales, -
originó que al empeza: 3. operar se tomaran e::-:ce
so de precauciones que se reflejaron en toda una 
serie de requisitos para tener derecho a las pen 
siones de invalidez, que se fijan en relación -
con la p6rdida de la capacidad de trabajo, un n~ 
mero de cotizaciones cubiertas o cierto tiempo -
de afiliación o residencia en el país. 

Para adquirir el derecho a las prestaciones 
de invalidez se exige un grado mínimo de incapa
cidad permanente o de invalidez. 

Una encuesta realizada (por la O.I.T.) en -
16 paises con seguro social de invalidez demos-
tr6, que en tres paises se exige como requisito 
mínimo el 50% de pérdida permanente de la capaci 
dad de ganancia para tener derecho a la pensi6nT 
en 11 países el 66,66% y en dos países del 75% -
al 85% de p§rdida de la capacidad de ganancia. 

2.5.4 Seguro de Vejez 

(5) Ll seguro de vejez tiene por finalidad 

(5) Ibid, pº 2"18 
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compensar económicamente a los asegurados, cuan
do llegan a la edad en que sus condiciones bioló 
gicas los obligan a retirarse de la vida activa7 

Las prestaciones que por vejez otorga el se 
guro social se conceden cuando el asegurado ha 7 
llegado a una edad que es incapaz de efectuar un 
trabajo eficiente y se ve casi obligado a reti-
rarse de las profesiones remuneradas, presumién
dose que la pérdida de la capacidad de ganancia 
se prolonga hasta la muerte del asegurado pensio 
nado. En estas condiciones a veces se exige aI 
pensionado el retiro definitivo de actividades -
remuneradas a fin de aliviar el mercado de traba 
jo para las nuevas generaciones de trabajadores7 

La protección a los ancianos se ha desarro
llado a través del seguro de vejez, impulsado 
por móviles cientificos y humanos, 

La mayor parte de los regímenes de seguros, 
otorgan pensiones a 1.os 65 afias de edad, pero 
existen actividades profesionales donde los tra
bajadores a los 50 o 60 afios sufren J.o que se ha 
llamado "vejez prematura" y en estos casos se 
conceden a esas edades las pensiones a que tie-
nen derecho los asegurados, 

El seguro de vejez da origen a prestaciones 
en metálico, que se cubren generalmente bajo la 
forma de pensiones. 

La crisis de 1930 provocó una desocupación 
inusitada en los distintos paises y los trabaja
dores presionaron a los regimenes de seguros pa
ra reducir las edades de pensi6n. 

La medida se imponía por una realidad so--
cial, era preciso jubilar a los ancianos para 
descongestionar el mercado de trabajo y ayudar a 
las nuevas generaciones de obreros desocupados. 

En varias naciones este fen6meno adquiri6 -
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magnitudes de impc~tancia, pero no lleg6 a impo
nerse sino sólo pal'Cialmente, pues apenas restau 
rada la normalidad econ6mica surgió nuevamente 7 
la tendencia <le continuar otorgando las pensio-
nes de vejez a los 60 y 65 afias de edad, excep-
ción hecha de la pensión que se concede a la mu
jer asegurada que en la mayor parte de los pai
ses tiende a otorgarse a la edad de 60 afies. 

Para tener <lerecho a la compensación por Ve 
jez se requiere que el asegurado haya llegado a 
lo que en cada legislación se conoce como edad -
de pensión. 

En 1950 se estimaba que existían en el mun
do 42 países con régimen de seguro· social de ve
jez, de los cuales 17 conceden pensiones a los -
65 afias; 9 a los 60 afias y 4 a los 55 afias y S -
países que exigen edades mayores. 

Las características demográficas enunciadas 
reflejan un aumento Je las pensiones a los vie-
jos, tanto en tiempo Je disfrute como en volumen 
y la carga social que representa el sostenimien
to de los viejos, que no pueden trabajar, alcan
za proporciones coHsi<lerables, que tendrán que -
recaer sobre la escasa generación de jóvenes ap
tos y válidos para el trabajo, en atención al 
principio humauo <le solidaridad Je las generaci~ 
nes. 

2.5.5 Seguro Je muerte. 

(5) Cuando sobreviene la muerte del jefe, 
o sost§n de la familia, el seguro concede pagos 
de marcha y pensiones de supervivencia a las viu 
das y a los hu~rfanos. 

Despu6s <le la Primera Guerra ~undial la ma
yoría de los Lsta<los industriales tomaron me<li--

(5) Ibid. p, 239 
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das protectoras para los dependientes econ6micos 
de los trabajadores fallecidos. Rusia, Grecia y 
Yogoeslavia lo hicieron en 1922. Dos afias des-
pu~s Checoeslovaquia, B§lgica y Bulgaria siguie
ron el ejemplo. 

(4) La Gran Bretafia organiz6 el Seguro de 
las viudas y hu§rfanos en sus sistemas de protec 
ci6n a los ancianos en 1925. Francia y Austria; 
tres afies mis tarde, prohijaron la seguridad so
cial. Por lo regular esta protecci6n se estable 
ce en el seguro de vejez. 

La Legislaci6n de nuestro país por medio de 
la modificación legal de 1956 subsana el grave -
defecto legal que existi6, pues s6lo consagraba 
anteriormente el derecho a la pensi6n de arfan-
dad, en favor de los hijos menores de 16 afies, -
olvidando a los mayores Je esa edad que se encon 
traban totalmente incapacitados y por lo tanto,
necesitados Je medios para vivir, 

hay autores que opinan que el llamado segu
ro de muerte es más bien un sistema ele ahorro 
forzoso, en virtud del cual el asegurador retor
na a las familias de los obreros las cuotas que 
§stos pagan, Si en realidad se tratara de un 
ahorro, deberian pagar las pensiones al morir el 
trabajador sin requerirse otro requisito, y es -
el caso que para que proceda la otorgaci6n de la 
renta por fallecimiento se exige que sus familia 
res necesiten el auxilio. Por otra parte, en eI 
seguro privado se devuelven las primas en algu-
nos casos, como ya se estudi6, 

2,5,6 Asignaciones Familiares. 

(5) Las asignaciones famil5.ares otorgan un 
subsidio en efectivo o en servicio al jefe de fa 

(4) IbicL p. 344 
(5) Ibid. p. 278 
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milia, por cada hijo a su cargo. Esta presta--
ci6n se concede como un complemento a su salario. 

Las asignaciones familiares robustecen el -
poder adquisitivo de la familia, constituyendo -
un valioso auxiliar para sufragar el costo de 
sostenimiento Je los nifios, ya sea por medio de 
asignaciones en efectivo o en servicios. 

La idea de tomar en cuenta las cargas de fa 
1nilia en la remuneraci6n, es el prop6sito que si 
persigue con la nueva tendencia proteccionista -
de asignaciones familiares, que en Gltimo t€rmi
no vienen a constituir un suplemento a los sala
rios. 

Las prestaciones familiares han llegado a -
constituir una parte normal del ingreso de la fa 
milia, no reemplazan las ganancias u otros ingre 
sos, sino que la suplementau, auxiliando siempre 
en la manutención de los hijos a cargo del asegu 
raJo, -

En la mayoría de los paises del mundo las -
asignaciones familiares se van imponiendo, obede 
cienJo a razones econ6rnicas, sociales y demogri~ 
ficas. 

2.5.7 Seguro <le desocupaci6n. 

(5) Este ramo del seguro protege contra el 
riesgo de p§rdida <le ingresos ocasionada por la 
imposibilidad <le encontrar trabajo o empleo, 

La tiesocupació11 es un riesgo que limita el 
desarrollo Je la in<lustrializaci6n y destruye la 
base económica que <la el salario, la única fuen
te ele ingresos Jel trabajador, haciendo imposi-
ble toua scgurida<l y normalidad en el empleo. 

(5) Ibiu, p,. 245 
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La experiencia de los Estados Unidos <lemues 
tra que la desocupación se manifiesta secuiarme~ 
te entre las generaciones jóvenes de 14 a ¿4 -
años. 

Los economistas preven la desocupaci6n en -
porcientos de la población total de trabajadores, 
como sigue: 1948, 3%; 1949, 5%; 1950, 7%. 
Contrariamente las inversiones de capitales han 
sido en 1950, 11% inferiores a las de 1949, y en 
16% más bajas que las de 1948. 

El Seguro de desocupación, con carácter - -
obligatorio, se han establecido en Italia en 
1919, en Austria en 1920; en Rusia, Polonia y -
Alemania en 1924; en Bulgaria en 1925; en Dina-
marca y BElgica en 1927, y en Estados Unidos y -
Canadá en 1935. 

La promoción de este ramo del Seguro Social 
no ha sido tan vertiginosa, porque el otorgamie~ 
to de sus prestaciones está condicionada a la or 
ganizaci6n previa de un vasto y complejo servi-7 
cio de empleo, que permita registrar y comprobar 
el desempleo real, distinguiéndose con precisión 
el paro voluntario del invoJuntario. 

2.5.8 Concepto y extensibn del riesgo de paro. 

(8) La definici6n del riesgo de paro se de 
termina por la noción de "falta de empleo" conve 
niente, es decir, falta de trabajo adecuado, te~ 
niendo en cuenta el origen del estado de paro y 
la situaci6n personal del parado, 

Por lo que respecta al origen del estado de 
paro se considera generalmente que éste debe ser 
involuntario, que no dependa dir()Ctamente de la 

·voluntad del parado, 

Campo de aplicacibn. El seguro de paro, co-

( 8 ) Op , C i t , p , 1 8 



,-_-·-~-:-' __ ---:- ·~--

so 

mo el de riesgos profesionales, sólo permite 
aplicarse a las personas que trabajan por cuenta 
de otro. 

La mayor dificultad en la aplicaci6n de es
te seguro y haberse introducido en las legisla-
cienes nacionales con posterioridad a las otras 
clases de seguros sociales, explica que su campo 
de aplicación no sea muy extenso. 

El seguro obligatorio suele comprender a 
los trabajadores de la industria y el comercio, 
Los regímenes de seguro facultativo tienen un 
campo de aplicación virtualmente ilimitado, pero 
de hecho su extensión es mucho más restringida, 

2,6 Qrganizaci6n del Seguro Social 

Por lo que afecta al aspecto externo de la 
organización del instituto, el primer problema -
que se plantea es el relativo a si debe seguirse 
un sistema de centralización de descentraliza--
c1on. Tambi€n puede establecerse un sistema mix 
to, consistente en centralizar los servicios t€~ 
nicos y por el contrario, descentralizar todos 7 
aquellos otros que tienen una relación más o me 
nos estrecha con los asegurados, patrones y pG-~ 
blico en general. Por mGltiples razones se tien 
de hoy hacia la centralización, sin perjuicio d~ 
que existan organismos auxiliares, regionales o 
locales que operen en nombre y representaci6n de 
la institución. La institución aseguradora pue
de valerse, como organismos auxiliares, de esta
blecimientos pGblicos o particulares que en su -
nombre y bajo su dirección, o siguiendo sus ins
trucciones, realicen algunos de los servicios in 
herentes al Instituto, Los ayuntamientos, ban-:
cos, cajas de ahorros y otras corporaciones, so
ciedades e instituciones privadas pueden hacer -
ele órganos dUXiliares en funciones administrati
vas y económi c.:is cuando la poca importancia de ·· 
una población o región en el aspecto del seguro 
social, no aconseje el establecimiento de una 
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Tambi!n las clínicas, policlínicas, 
sanatorios, etc., tanto públicos co
pueden ser organismos de tal natura-

Por lo que se refiere a la organización in
terna del instituto la dirección de los servi--
cios requiere, a más de la asamblea general, la 
comisión directiva, el presidente o director que 
encarne las funciones de gerente o consejero de
legado y un conjunto de órganos impersonales o -
corporativos, con atribuciones ejecutivas o con
sultivas superiores en las distintas clases de -
funciones a realizar por el instituto. 
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CAPITULO TERCERO 

3.1 El Seguro Social en México. Antecedentes 

Esta institución es muy reciente en nuestro 
país, sus antecedentes no se remontan mis allá -
de la segunda década de este siglo, 

Surgi6 como la cristalizaci6n de uno de los 
grandes anhelos de los Constituyentes y fue pre
cisamente Don Venustiano Carranza quien expidió 
el 12 de diciembre de 1912, un decreto cuyo ar~
ticulo segundo prescribió que se expedirían y 
pondrían en vigor, durante la lucha, todas las -
leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar 
satisfacci6n a las necesidades económicas, so~ia 
les y políticas del país, efectuando reformas -
que la opinión pablica demandaba como indispensa 
ble para establecer un régimen de igualdad entri 
todos los mexicanos. Aparece como se ve, el vie 
jo tema de la igualdad. Se proponía que las nue 
vas reglas se implantarían durante el propio pe
ríodo de la contienda. 

'~l grupo renovador de la C&mara Maderista -
fue en realidad, el nGcleo doctrinario. Cuando 
se dict6 la Constitución de Quer€taro, se elev6 
desde ese momento al rango de derechos constitu
cionales las normas que regulan el trabajo y el 
ideal de Seguridad Social, del articulo 123. El 
precepto entr6 inmediatamente en vigor aunque se 
hubieran expedido las leyes reglamentarias, en -
virtud de que el articulo II de los transitorios 
de la propia Constitución, ordenaba que en tanto 
el Congreso de la Uni6n y los de los estados 
miembros no legislaran sobre el problema obrero, 
las bases constitucionales concernientes a este 
problema tendrí.an vigencia en toda la Repúblic3. ", 
(9) 

(9) El Seguro Social en México. Doctrina, 
I.M.s.s.' Vol. I, 1952, p. 397 
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Pero aún antes de promulgarse la Constitu-
ción de 1917, el Estado de Yucatán dictaba una -
Ley del Trabajo en 1915, en cuyo artículo 135, -
se ordenaba que el Gobierno fomentara una asocia 
ción mutualista en la que fueran asegurados los
trabajadores contra los riesgos de vejez y muer
te, 

En 1919 se formuló un proyecto de Ley del -
Trabajo para el Distrito y Teritorios Federales 
que proponía la constitución de Cajas de Ahorros 
para prestar ayuda a los trabajadores desemplea
dos, integrándose el fondo con la aportación por 
los obreros del 5% de sus salarios y a la patro
nal de 50% de la cantidad que correspondiera a -
los asalariados por concepto de utilidades en 
las empresas, con ajuste a la fracc. II del ar-
tículo 123 de la Constitución. (5) 

En 1921 el Gobierno del General Alvaro Obre 
g6n elaboró el Primer Proyecto de Ley del Segur~ 
Social, no lleg6 a promulgarse, tiene en su fa-
vor el mérito de haber servido para canalizar 
una corriente de opinión favorable en torno al -
Seguro Social, 

En el Segundo Semestre de 1Ll29, en el dis-
curso del Sr. Lic. Jos§ Vasconcelos en la Conven 
ción Antirreeleccionista, en su carácter de pre~ 
candidato a la Presidencia de la RepGblica, al -
referirse a la trascendencia del Seguro Social, 
manifestó: "Hay que dedicar empefio preferente y 
organizar la prevención y la previsión sociales, 
a fin de dar a todos los hombres que trabajan s~ 
guridad económica para ellos y los suyos, crean
do una institución nacional de Seguros que cubra 
en lo posibJe todos 105 riesgos físicos o econó
micos que agoten la capacidad adquisitiva del 
trabajador o la vuelven insuficiente para cubrir 
sus necesidades vitales", 

(5) Ibid. p, 196 
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El 27 de enero de 1932, durante el gobierno 
del Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, el Congreso -
de la Uni6n expidi6 un decreto otorgando faculta 
des extraordinarias al Ejecutivo Federal para -
que en un plazo que terminaba el 31 de agosto de 
ese año expidiera la Ley del Seguro Social obli
gatorio. Esta autorización fue frustrada. 

En los años posteriores, la prornulgaci6n de 
la Ley Federal del Trabajo, incrementó los con-
flictos obrero-patronales por lo que fue imperio 
sa la promulgación de una Ley del Seguro Social7 
En diferentes reuniones de trabajadores y de pa
trones se pidió al Estado la implantaci6n inme-
diata de un régimen de Previsi6n que garantizara 
los derechos de los trabajadores consignados en 
la Ley Federal del Trabajo y en los contratos co 
lectivos. 

El problema del Seguro Obrero despertó gran 
entusiasmo por estas cuestiones y es por esto 
que en el Primer Plan Sexenal 1934-1940 se esta
bleció que: "sería capítulo final en materia de 
cr~dito dar los primeros pasos para la integra-
ción de un sistema de seguros, que sustrajera 
del interEs privado este importante ramo de la -
economía". 

"Uno de los períodos más activos en la discu 
sión del anteproyecto de Ley fue el del presidei 
te Lázaro Cárdenas, durante él se discutieron: ~ 
un anteproyecto de Ley, se elaboraron iniciati-
vas en el Departamento de Trabajo, en el de Salu 
bridad PGblica, en la Secretaria de Hacienda, ~ 
etc. Sobra el comentar que a estos proyectos y 
discusiones se opusieron grandes intereses econ& 
micos 11

" (5) 

Ya la Ley General de Sociedades de Seguros 
establecía en su artículo VIII transitorios la -

(5) Ibid, pº 198 
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obligación que tenía el Ejecutivo de dictar medi 
das para establecer un sistema de Seguridad So-7 
cial. 

La Ley del Trabajo esbozaba un principio de 
Seguridad Social en su artículo 305 en el que 
obligaba a los patrones a cumplir con los ries-
gos profesionales y con el importe del Seguro no 
men~'"r que la indemnización. 

El Segundo Plan Sexenal 1940-1946. En e1 -
se establecía que "durante el primer año de vi-
gencia del plan se tendria que expedir la Ley 
del Seguro Social que cubriese los riesgos profe 
sionales y sociales más imp·ortantes". -

En enero de 1941 la reforma a la Ley de Se
cretarías de Estado elevó el Departamento de Tra 
bajo a la categoría de Secretaría del Trabajo y 
Previsi6n Social. Esta fue dotada de una compe
tencia más amplia de la que tenía el Departamen
to del Trabajo y con esto se dio impulso princi
palmente a los servicios de Previsión Social y a 
un Proyecto de Ley del Seguro Social. 

3.2 Naturaleza del I.M,S,S. 
~~-.,...,..,.~ . .,,.. ... ---

(9) "El LM,S.S, se establece con carácter 
obligatorio, como servicio público nacional; 
creando para vincular los bienes afectos al ser
vicio, organizarlo, administrarlo y dirigirlo, -
una personalidad moral. 

Los riesgos amparados por el aseguramiento 
son los derivados de accidentes del trabajo y en 
fermedades profesionales, dolencias no profesio7 
nales, maternidad, invalidez, vejez y muerte y -
cesantía en edad avanzada, siendo el campo de 
aplicaci6n la población obligada a ser asegurada, 
todos los que prestan a otra persona un servicio 

( 9) I bid. p, 4 O 7 
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en virtud de un contrato de trabajo están vincu
lados en una relación laboral, los miembros de -
sociedades cooperativas y los aprendices. 

El patrimonio afecto al servicio social no 
es en modo alguno, peculio cedido por el Estado, 
sino se integra mediante las aportaciones de los 
trabajadores asegurados, de los patronos y del -
Estado mismo en la proposición establecida por -
la propia Ley, salvo la rama de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales que siguien 
do el criterio universalmente aceptado y estatuI 
do en la fracción XIV de 1 art. 12 3 Const i tucio- :
nal, la cubre enteramente la empresa. El sala-
rio que recibe el trabajador regula las cuotas -
que deben pagarse por el aseguramiento, así corno 
el regulador de las prestaciones en dinero, sub
sidios y pensiones. 

Se ha venido considerando que las cuotas 
obrero-patronales, erróneamente, son aportacio-
nes fiscales, es decir, impuestos. Esta concep
ci6n err6nea derivaba del articulo 135 de la Ley 
del Seguro Soc-ial que fue reformado, Este pre-
cepto en su versión primitiva, atribuía el carác 
ter de Ejecutivo, al título en que constara la ~ 
obligación de pagar las aportaciones al Seguro -
Social, La experiencia demostr6, que a pesar 
del procedimiento sumario de ejecución, no se ga 
rantizaba cumplidamente el peculio adscrito al ~ 
servicio, frente a la morosidad de gran n0mero -
de patrones. Se necesitó un procedimiento mis -
eficaz para el cobro de las cuotas, se reformó -
el precepto (arte l 3 5 de la Ley del Seguro So- · -
cial) estableciéndose que la obligaci6n de pagar 
las aportaciones que en ese articulo se regula-
han, asi como los intereses moratorias, que en -
el artículo 32 se imponían por mora y los capita 
les constitutivos de los que trataba el artíc~l~ 
48 1 tendrLrn el carácter de fiscaL 

En realidad no son aut~nticamente fiscales, 
se les otorga ese carácter a los solos efectos -
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de que se pudiese aplicar una Ley Procesal, pre
existente al Código Fiscal de la Federación, y -
así en el caso de que los empleadores. no hicie- -
ren el pago voluntariamente se remitieran dichas 
liquidaciones a las Oficinas Federales de Hacien 
da, para aplicar la f~~ultad económica-coactiva7 

Así lo ha interpretado la Suprema Corte de 
Justicia, en multitud de resoluciones. Es claro, 
pues, que el artículo 135 no define la fiscali-
dad de los devengos por Seguro Social, sino que 
estatuye una asimilación legal, para los efectos 
procesales de cobro. 

"Tampoco las cuotas son Derechos, pues el ªE. 
tículo 3o, del Código Fiscal de la Federación, -
da la siguiente definición de lo que se entiende 
por Derechos: Estos son las contraprestaciones 
requeridas por el Poder Pfiblico, en pago de los 
servicios de car§cter administrativo prestados -
por el mismo Poder Público". 

De acuerdo con la obra titulada "El Seguro 
Social en México" redactada bajo la forma de Doc 
trina (9): "No son técnicamente Derechos, las -:
contraprestaciones que cobra el Poder Público 
que no act6a a la saz6n como ese Poder Soberano 
para prestar servicios de carácter sanitario, so 
cial 1 de com~nicaciones, etc, Entonces tenemos
que, las cuotas del Seguro Social en Derecho Ad
ministrativo y 1-Iacendario se les llama TASAS." 

3.3 Organizaci6ndel ,~eguroSociaL 

(4) "El Instituto tiene por misión prestar -
el servicio p6blico de los seguros sociales, pe
ro para poder cumplir con esta finalidad tiene -

(9) Ibid. p, 410 
( 4) I bid , p , 4 71 



59 

que desarrollar diversas actividades principal-
mente la organización de los mismos seguros so-
ciales y la administración de los bienes destina 
dos a su finalidad suprema. El artículo 107 de 
la Ley sefiala las funciones principales del Ins
tituto". "El I. M.S.S. tendrá como funciones prin 
cipales: I) Administrar las diversas ramas del
seguro social, II) Recaudar las cuotas y demás 
recursos del Instituto, III) Satisfacer las 
prestaciones que se establecen en la ley, IV) -
Invertir los fondos de acuerdo con las disposi-
ciones especiales de la Ley, V) Realizar toda -
clase de actos jurídicos y celebrar los contra-
tos que requiera el servicio, VI) Adquirir bie
nes muebles e inmuebles dentro de los límites le 
gales, VII) Organizar sus dependencias y fijar
la estructura y funcionamiento de las mismas, 
VIII) Difundir conocimientos y prácticas de pre
v i s i ón socia 1 " • ( 4 ) 

Para llevar a cabo dichas funciones, el Ins 
tituto está organizado de la siguiente manera: 

por la Asamblea General, 
por el Consejo Teénico, 
por la Comisi6n de Vigilancia, 
por el Director General. 

La autoridad suprema es la Asamblea General 
integrada por 30 miembros designados de la si--
guiente manera: 10 miembros designados por el -
Ejecutivo Federal, 10 por las organizaciones pa
tronales, 1 O por las asociaciones de trabajado~ -
res. Su cargo tiene una duraci6n de 6 afios. 

El Consejo Técnico es el representante le-~ 
gal y administrador del Instituto y está formado 
por 12 miembros, más el Director General. Los -
miembros del Consejo ser~n designados por la 
Asamblea para cuyo efecto cada uno de los grupos 

( 4) Ob • e i t, p, 4 7 2 
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que la constituyen propondrá 4 candidatos propie 
tarios y sus suplentes que podrán no ser miem--~ 
bros de la propia asamblea. Durarán en su encar 
go 6 años, se renovarán por mitad y podrán ser 7 
reelectos. El Director será siempre uno de los 
representantes del Estado. 

La Asamblea General designará a la Comisión 
de Vigilancia que estará compuesta por seis miem 
bros. 

"La integraci6n de los tres organismos men-
cionados sigue un sistema clasista y democrático, 
a fin de que los tres sectores -obrero, patronal 
y del gobierno- cuyos intereses concurren en la 
formación de patrimonio básico del r~gimen, se -
hallen genuinamente representados y se responsa
bilicen en el manejo del Seguro Social. 

Las atribuciones de la Asamblea General son: 
La Asamblea General discutirá anualmente la memo 
ria, el estado de ingresos y egresos, el plan d; 
trabajo que presente en cada ejercicio el Conse
jo Técnico pudiendo aprobarlos o modificarlos, -
según convenga, 

El Consejo Técnico deberá decidir sobre to
da clase de inversiones de los fondos del Insti
tuto sujetándose a la Ley del Seguro Social y 
sus Reglamentos, 

A la Comisión de Vigilancia le corresponde 
practicar la auditoria de los balances contables 
y comprobar los avalfios de los bienes materia de 
operaciones del Instituto; sugerir a la Asamblea 
y al Consejo, las medidas que juzgue convenien-
tes para mejorar el funcionamiento del Seguro So 
cial", 

(4) Ob. cit. p, 474 
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3.4 Financiamiento del I.M.s.s. 

Se han agrupado los diferentes regímenes f i 
nancieros en tres clases principales: 

1.- Sistema de reparto. 
2.- Sistema de capitalización. 
3,- Sistema mixto. 

El primero puede subdividirse 
to simple, b) reparto atenuado, y 
con cobertura de capital. 

en: a) repar 
c) reparto :: 

a) Reparto simple.- Consiste en calcular -
los gastos generales que deben hacerse en un pe
ríodo de tiempo determinado, los cuales se divi
den entre los asegurados y se les asigna así la 
prima correspondiente que baste a cubrir los gas 
tos calculados. Rste régimen por su simplicida~ 
fue el más adoptado por l.as primeras legislacio
nes de Seguridad Social, 'debido a que facilita -
grandemente la implantaci6n de los Seguros Soci! 
les, pero poco a poco, se empezaron a hacer pal
pables algunos de sus inconvenientes sobre todo) 
el de que con el tiempo, la cuantía de la prima 
no quedaba firme, sino que oscilaba en concordan 
cia con los distintos ciclos econ6micos que natü 
ralmente se iban verificando. 

b) Reparto atenuado.- Se fijan las primas 
y reservas calculando las prestaciones que deban 
suministrarse en un tiempo determinado, se ha di 
cho que a este sistema le falta t~cnica. 

e) Reparto con cobertura de capital.~ Cal
cula los gastos, agregando a ellos el valor de -
las prestaciones comprometidas, es decir, consis 
te en recabar un capital que baste a cubrir las
prestaciones correspondientes en un tiempo deter 
minado. 

El defecto que se le halla es el que sólo -
cubre los derechos de los asegurados que han en-
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trado en el goce de los be1~eficios, ni garantizando 
las expectativas de los demás asegurados, nos di 
ce Bonilla Marín, mas esto no representa ningún
peligro con el Seguro Social obligatorio. 

d) Sistema Mixto. Combina el sistema de re 
parto con el de capitalización, según las presta 
ciones y la clase de personas que deban de cu--~ 
brirlas. 

Cualquiera que sea el régimen financiero 
preferido, siempre es necesaria la constitución 
de reservas. Estas pueden ser técnicas o de pr! 
visión. 

Técnicas. Son esenciales en el sistema de 
capitalización, ya que éste tiene por base un mi 
nucioso estudio técnico y sirven para garantizar 
el cumplimiento de obligaciones futuras. Están 
en calidad de depósito en la institución asegur~ 
dora, 

De previsi6n. Deben de existir en todo sis 
tema financiero y tienen por objetivo cubrir lo~ 
déficit habidos; pueden ser generales o especia
les segfin se refieran a toda clase de déficit o 
bien, solo a determinados, 

Una vez que se tienen las reservas lo conve 
niente es invertirlas para sacarles provecho. Li 
inversi6n que de ellas se hace puede ser o finan 
ciera o social. Será financiera cuando se realI 
ce mediante pr&stamos hipotecarios o pignorati-~ 
cios y social, cuando se atienda primordial.mente 
al fin a que se destinan: construcción de escue 
las, obras de saneamiento, etc. 

Es ineludible que la Institución Asegurado
ra al invertir las reservas cumpla debidamente -
su función social y para ello, es necesarjo, que 
al colocar los capitales se tomen en cuenta tres 
factores indispensables: la seguridad, la renta 
bilidad y la exigibilidad. 



63 

Seguridad porque debe de garantizarse tanto 
la restitución del capital c.omo la de los intere 
ses devengados; la rentabiL iad para obtener in".:" 
tereses que aumenten el fondo. 

La facultad del Instituto, de determinar 
por sí mismo las cuotas y hacer las liquidacio-
nes respectivas, descansa en el hecho de que es 
un órgano de administración pública, y en la cir 
cunstancia de que esto constituye fundamentalmei 
te un acto administrativo propio de los organis~ 
mos fiscales autónomos. 

Si las aportaciones que recibe el Instituto 
tienen el carácter de fiscal, las relaciones de
rivadas de la obligación de aportar forzosamente 
compartirán dicho car&cter y por lo tanto, el 
vinculo obligatorio ent~e el Institutd y sus con 
tribuyentes será fiscal. 

Los patrones se encuentran obligados direc
tamente con el Instituto y no hay duda de que el 
vinculo obligatorio sea de naturaleza formalmen
te fiscal, toda vez que el artículo lo. del Re-
glamento del Seguro Social claramente establece: 
"Los patrones enteraran al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en los t&rminos del presente 
Reglamento, las cuotas que conforme a la Ley, d~ 
ben cubrir ellos y sus trabajadores en los ramos 
de enfermedades no profesionales y maternidad y 
de invalidez~ vejez, cesantía y muerte~ así como 
las que sólo a ellos corresponde pagar en el Se
guro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades P~o 
fesionales"., 

Esta obligación patronal de contribuir se -
encuentra plenamente justificada, pues los patro 
nes deben de velar por sus obreros procurando gi 
rantizarlos contra los riesgos propios del trabi 
jo que desempefien, porque siendo los titulares ~ 
de los bei;c¡icios obtenidos, deben abonar eJ. per 
juicio que el trabajo pueda ocasionar. -
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Universalmente está aceptado que los patro
nos deben de contribuir al financiamiento del Se 
guro Social 1 ya que son los directamente intere~ 
sados en que el trabajo que se desempeña dentro 
de sus empresas sea efectivo, ademis de que la -
desgracia de un trabajador tiene muchas conse--
cuencias que trascienden y afectan a la sociedad 
laboral en su conjunto, 

En cambio, la situación de los trabajadores 
es completamente distinta, ya que ellos no reali 
zan en forma directa las aportaciones al Seguro, 
sino son sus patronos los· que en su nombre las -
hacen, Los trabajadores no son entonces los de~ 
dores fiscales directamente obligados, pues el -
Seguro en ningGn caso, puede proceder en contra 
de ellos por incumplimiento de su obligaci6n y -
por lo tanto, se duda si el Instituto es frente 
a ellos un Organismo Fiscal. Aut6nomo, pues si el 
obrero no cumple, la Instituci6n Aseguradora de
be reclamar directamente aJ patrón las cuotas 
que le correspondan, 

El vinculo que se establece entre los traba 
jadores y el Insti.tuto es pues indirecto, porqu~ 
el obrero debe pagar al pat~cin~ el cual a su vez, 
es el que hace las liquidaciones al Instituto. 

En algunas ocasiones se puede encontrar una 
relación especial entre el Instituto y los trab! 
jadores y es en Ja que el primero tiene el car&~ 
ter de deudor y los segundos de acreedores. Se 
trata de los riesgos profesionales~ pues aquí 
opera una verdadera subrogación, ya que el lnsti 
tuto es el que queda obligado en lugar de1 pa--
tr6n 1 a proporcionar al obrero accidentado la i~ 
demnización a que tiene derecho. El patrón es -
el retenedor y si el obrero tiene el salari.o mí
nimo debe pagar el empleador. 

3.5 Caricter del Instituto. 

La idea del Seguro Social como un servicio 



65 

público obligatorio que le compete al Estado pro 
porcionarlo, está basada en su mayor parte en 7 
los conceptos vertidos al respecto por León Du-
gui t. 

Sin el apoyo del Estado no se podrían pro-
porcionar los servicios que da el Instituto. Es 
te tiene la característica principal de ser des7 
centralizado, es decir: "actúa autónomamente la 
voluntad de la ley". 

En la exposici6n de motivos de la Ley del -
Seguro Social se da la explicación acerca de la 
fundación del Instituto: "Para·1a organización 
y administraci6n del sistema se crea una institu 
ción de servicio público descentralizado, con -
personalidad jurídica propia y libre disposición 
de su patrimonio, que se denominará "Instituto -
del Seguro Social". 

Las ventajas principales que tiene el Insti 
tuto como organismo descentralizado son las si-7 
guientes: 1) Una mayor preparación técnica en -
sus elementos directivos, surgida de la especia
lizaci6n. 2) Democracia efectiva en la organiza 
ci6n del mismo, pues permite a los directamente
interesados en sus funciones intervenir en su ma 
nejo. 3) Atraer donativos de los particulares,
que estarán seguros <le que, con los mismos se in 
crernentará el servicio a los que los destinan, ~ 
sin peligro de confundirse con los fondos pdbli
cos. 4) Inspirar una mayor confianza a los indi 
viduos objeto del servicio. 

También como lo hicimos notar anteriormente, 
el Instituto tiene la característica de ser auto 
ridad fiscal. 

Tiene las facultades de decisi6n y de impe
rio como toda autoridad. La dependencia estatal 
debe tener µoder para hacer actuar la ley y mate 
rializar 0ctos dentro o fuera del Derechoº 
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3.6 Sistematización del Seguro Social para obre 
· ·r·os 

(10) TITULO SEGUNDO. 

"Del Régimen Obligatorio del Seguro Social"· 

Generalidades. 

"Art. 11,- El régimen obligatorio comprende 
los seguros de: 

I. Riesgos de trabajo; 
II. Enfermedades y maternidad; 

III. Invalidez, vejez, cesantía en edad avan 
zada y muerte; y 

IV, Guarderías para hijos de aseguradas. 

Art. 12.- Son sujetos de aseguramiento del 
régimen obligatorio: 

I. Las personas que se encuentran vincula
das a otros por una relación de trabajo, 
cualquiera que sea el. acto que le d~ 
origen y cualquiera que sea la persona
lidad jurídica o la naturaleza económi
ca del patrón y aun cuando ~ste, en vi! 
tud de alguna ley especial, esté exento 
del pago de impuestos o derechos; 

II. Los miembros de sociedades cooperativas 
de producción y de administraciones 
obreras o mixtas; y 

III. Los ejidatarios, comuneros, colonos y -
pequefios propietarios organizados en 
grupo solidario, sociedad local o unión 
de cr§dito, comprendidos en la Ley de -
Crédito Agrícola"· 

(10) LEY DEL SEGURO SOCIAL 9 Editorial Porrda, 
S.A. México, 1973. po 9 
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'~rtr 13.- Igualmente son sujetos de asegura 
miento del régimen obligatorio: -

I. Los trabajadores en industrias familia
res y los independientes, como profesio 
nales, comerciantes en pequeño, artesa~ 
nos y demás trabajadores no asalariados; 

II. Los ejidatarios y comuneros organizados 
para aprovechamientos forestales, indus 
triales o comerciales o en razón de f i~ 
deicomisos; 

III. Los ejidatarios, comuneros y pequeños -
propietarios que, para la explotación -
de cualquier tipo de recursos, estén su 
jetos a contratos de asociación, produc 
ción, financiamiento y otro género simI 
lar a los anteriores; -

IV. Los pequeños propietarios con más de 
veinte hectáreas de riego o su equiva-
lente en otra clase de tierra, aun cuan 
do no estén organizados crediticiament~; 

V. Los ejidatarios, comuneros, colonos y -
pequeños propietarios no comprendidos -
en las fracciones anteriores; y 

VI. Los patrones personas fisicas con traba 
jadores asegurados a su servicio, cuan7 
do no estén ya asegurados en los t~rmi
nos de esta Ley. 

3. 7 

El Ejecutivo Federal, a propuesta del -
Instituto, determinará, por decreto, 
las modalidades y fecha de implantación 
del Seguro Social en favor de los suje
tos de aseguramiento comprendidos en es 
te articulo, así como de los trabajado7 
res domésticos"· 

~!¿_temat,izac.ión d~l. Se~u~·o_,_Socia_l ~ra 
E~p_[eacio·s _aI Serv1c10 el Estadoº 

Ley del r.s.s.s.r.E. 

Capitulo Iº- Disposiciones Generales. 
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"Art. 1o.- La presente Ley se aplicará: 

I. A los Trabajadores del Servicio Civil -
de la Federación del Departamento del -
Distrito Federal y de los Territorios -
Federales; 

II. A los trabajadores de los organismos pú 
blicos que por ley o por acuerdo del 7 
Ejecutivo Federal sean incorporados a -
su régimen; 

III. A los pensionistas de las entidades y -
organismos públicos a que se refieren -
las fracciones anteriores; 

IV. A los familiares derecho-habientes tan
to de los trabajadores como de los pen
sionistas mencionados; 

V. A las entidades y organismos pfiblicos 
que se mencionan en este artículo. 

En el curso de la presente ley se designará 
con los nombres de entidades y organismos pfibli
cos a los mencionados en las fracciones I y II -
de este artículo, 

Art. 3o.- Se establecen con el carácter de 
obligatorias las siguientes prestaciones: 

I. Seguro de enfermedades no profesionales 
y de maternidad; 

II, Seguro de accidentes del trabajo y en-
fermedades profesionales; 

III, Servicios de reeducaci6n y readaptaci6n 
de inválidos; 

IV. Servicios que eleven los niveles de vi
da del servidor pfiblico y de su familia; 

V. Promociones que mejoren la preparaci6n 
técnica y cultural y que activen las 
formas de sociabilidad del trabajador y 
de su familia; ('l 1) 

(11) Ley del I.S.S.S.T.E. Editorial Porrda. M€ 
xico, 1973. p.p. 299, 300, 301. 
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Créditos para la adquisición en propie
dad, de casas o terrenos para la cons-
trucción de las mismas, destinados a la 
habitación familiar del trabajador; 
Arrendamiento de habitaciones económi-
cas pertenecientes al Instituto; 
Prestamos hipotecarios; 
Préstamos a corto plazo; 
Jubilación; 
Seguro de Vejez; 
Seguro de Invalidez; 
Seguro por causa de muerte; 
Indemnización global"· 

3.8 Sistematización del Se uro Social 
cam es ínos E i a tarios Comuneros· 

(10) SECCION CUARTA. 

"De los Ejídatarios, Comuneros y Pequeños -
Propietarios comprendidos en las fracciones II, 
III, IV y V del artículo 13 L.S.S,). 

Art. 212.- Las condiciones y modalidades -
de aseguramiento de los sujetos a que se refiere 
esta secci6n, en los lugares en donde opere el -
r§gimen obligatorio para los trabajadores del 
campo, ser~n las siguientes: 

I. El pago de las cuotas será por bimes--
tres o ciclos agrícolas adelantados: 

II. El seguro de enfermedades y maternidad 
s6lo comprenderá las prestaciones en e! 
pecie, disminuy§ndose la parte propor-· 
cional a subsidios, de las cuotas co--
rrespondientes; 

III. La pensi6n de vejez, asi como las de 
viudez, orfandad y de ascendientes en -

(10) Ob. cit. p.p. 71 y 72 
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caso de muerte del asegurado, se otorga 
rán en los términos establecidos en el
capítulo correspondiente de esta Ley; 

IV. En caso de muerte de los asegurados, se 
pagará preferentemente a sus familiares 
derechohabientes, o bien a la persona -
que exhiba el acta de defunción y los -
originales de los documentos que acredi 
ten los gastos de funeral, una cantida~ 
no menor de$ 1,000.00 (UN MIL PESOS) -
si se refinen los requisitos estableci-
dos para el disfrute de esta prestación. 

V. Tendrán derecho a la atención médica en 
el caso de riesgo de trabajo. 

Art. 213.- Los pequefios propietarios con -
más de veinte hectáreas de riego o su equivalen
te en otra clase de tierra, mencionados en la 
fracci6n IV del articulo 13 1 al incorporarse vo
luntariamente al régimen obligatorio en los tér
minos de los artículos anteriores, cotizarán en 
un grupo de salarios superior al que corresponda 
a su trabajador de m~s alto salario y cubririn -
integramente la cuota obreropatronal correspon-
diente" 0 

3º9 Sistematización del Seguro Social para los 
traG'ajadores en 1:iüü'strías Familiares ¡: de 
Ios trabajadores indeEendientes 2 como Ero
fesionalesL,..comerciantes en pegue_ño, arte
sanos l aemas trabajadores no asalariados. 

"Arto 206. - La incorporación voluntaria de 
los trabajadores a que se refiere la presente 
sección, se sujetari a las siguientes modalida-
des: 

I. Podrá efectuarse en forma individual a 
solicitud por escrito del sujeto inte~e 
sado; 

II. El asegurado pagará integramente las 
cuotas obreropatronales por bimestres -
anticipados, salvo los casos en que se 
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pacte con el Instituto la periodicidad 
del pago en plazos distintos; 

III. El aseguramiento comprende las presta-
cienes en especie del ramo del seguro -
de Enfermedades y Maternidad, disminu-
yfindose las cuotas obreropatronales en 
la proporción correspondiente a los sub 
sidios. Asimismo, comprende las presti 
ciones del ramo de invalidez, vejez, ce 
santía en edad avanzada y muerte. 

Art. 208.- Con la conformidad de los traba 
jadores independientes, el Instituto podrá conve 
nir con empresas, instituciones de crédito o au
toridades, con las que aquéllos tengan relacio-
nes comerciales o jurídicas derivadas de su acti 
vidad, que dichas entidades sean las que reten-~ 
gan y enteren las cuotas correspondientes, caso 
en el cual éstas serán solidariamente responsa-
bles". 

3. 10 Sist~matización del Seguro Social para los 
Trabajadores Domésticos. 

·~rt. 203.- En tanto no se expidan los de-
cretas relativos, la incorporación al régimen 
obligatorio del Seguro Social de los trabajado-
res a que se refiere esta sección, se hará a so
licitud del patrón a quien presten sus servicios. 

Art. 204.- Efectuada la afiliación de es-
tos trabajadores sólo procederá su baja del régi 
men obligatorio, cuando termine la relación de 7 
trabajo con el patr6n que lo inscribió y éste lo 
comunique al Instituto. 

Art. 205.- Los patrones enterarán las cuo
tas obreropatronales por bimestres anticipados". 
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4.1 La Ley d&l Seguro Social Mexicana de 1973. 
· ·su-s· ·an't'e·c·e·d'e·n·t·e·s· históricos en el Derecho 

Me·x·1·c·a·no. 

El maestro De la Cueva en s.i obra "Derecho 
Mexicano del Trabajo" (3) nos hace una magnífica 
reseña de los antecedentes de la Ley de la que -
nos ocupamos, textualmente nos dice que: "El 
precepto constitucional, no obstante su timidez 
(art. 123 Constitucional, fracc. XXIX), promovió 
la aspiración hacia una ley del Seguro Social a 
esto contribuy6 el aumento de las industrias y -
el creciente número de trabajadores de la ciudad. 
El 6 de septiembre de 1929 se promulgó una refor 
ma a la citada fracción y desde entonces pudo eI 
Seguro Social crearse con carácter de obligato-
rio". 

Y prosigue haci§ndonos el anilisis de los -
preliminares legales: "El párrafo introductivo 
del art. 123 Constitucional encomendó a los Esta 
dos la expedición de las leyes de trabajo; pero
las códigos solamente indicaron que los patronos 
podrían cumplir sus obligaciones sobre riesgos 
profesionales contratando seguros en beneficio -
de sus trabajadores; la información nos la pro-
porciona el Lic, Arce Cano en su libro "De los -
Seguros Sociales a la Seguridad Social" ahí cita 
las legislaciones laborales de los siguientes Es 
tados: Puebla, Campeche, Veracruz, Tamaulipas,
Aguascalientes e Hidalgo". 

En el afio de 1921, el Presidente Obregón ela 
boró el primer proyecto de Ley del Seguro So---7 
cial. 

El 12 de agosto de 1925 se promulgó la Ley -
General de Pensiones Civiles de Retiro, antece-
dentes importantes para el Seguro Social, no ob! 
tante su imperfecci6n Arce Cano resumió los pos
tulados. 

(3) Ibid. p. 188 
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- Conforme de dicha ley los funcionarios y 
empleados de la Federación, del Departamento del 
D.F. y de los Gobiernos de los territorios nacio 
nales, tienen derecho a pensi6n: a) cuando lle7 
guen a la edad de 55 años; b) cuando tengan 35 
afias de servicios; c) cuando se inhabiliten pa
ra el trabajo. También tiene derecho a pensión, 
los deudos de los funcionarios y empleados. El 
fondo de pensiones se forma principalmente, con 
el descuento forzoso sobre los deudos de los fun 
cionarios y empleados durante el tiempo de sus 7 
servicios y con las subvenciones de la Federa--
ción y Distrito y Territorios Federales. 

Por conducto de la Secretaría de Educación 
PGblica, se cre6 en decreto de 13 de noviembre -
de 1928 el Seguro Federal del Maestro, cuya fina 
lidad es ayudar a los deudos y familiares de los 
maestres, en los casos de defunci6n. Finalmente 
en el Proyecto de C6digo Portes Gil del afio 1929, 
se tornó al sistema de las Leyes de los Estados 
y en consecuencia, se autorizó a los patronos a 
contratar seguros de riesgos profesionales. 

En la exposición de motivos de la Secretaría 
de Industria, se reconoció la necesidad de expe
dir la Ley del Seguro Social: "no basta afirmar 
el principio de riesgo profesional y con sujeción 
al criterio que de §1 deriva, establecer tanto -
los casos de responsabilidad como el monto de 
las indemnizaciones. Es necesario dar a los tra 
bajadorcs la garantía de que percibirán la repa7 
ración de que les ha sido asignada", (3) 

"El primero y el más simple de los medios -
encontrados por la legislación para dar esa segu 
rida<l a las victimas de un accidente de trabajo
ª sus causahabientes, consiste en atribuir a la 
indcmnizaci6n, el carácter de cr§dito preferente 
sobi·e Jos bienes del deudor. El seguro es el me 
dio más L!ficaz. que permite no sóJo dar esta ga-7 

(3) Ibid" p. 188 
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rantía al trabajador, sino también ofrecerle un 
medio de reparar los perjuicios sufridos al rea
lizarse los demás riesgos a que está expuesto; -
la muerte, la enfermedad no profesional, la inva 
lidez a causa de la edad y la falta de trabajo.
El seguro tiene también la ventaja de substituir 
el cumplimiento de las obligaciones que la ley -
impone al patrono y que en casos eventuales pue
den ocasionar el desembolso de sumas crecidas, -
por el pago de primas fija~ cuyo monto conocido 
previamente pueden ser tomando en cuenta la di--
rección de la empresa. El gobierno federal com- 1. 
penetrado de que no es posible en el estado ac-- 1 
tual de las relaciones industriales un sistema -
racional y equitativo de la reparación de los -
riesgos profesionales, si no es por medio del s~ 
guro considera la reglamentaci6n de ésta que se 
hace en el proyecto de Ley del Trabajo como mer! 
mente provisional y desde luego emprende un est~ 
dio tan serio como el asunto lo requiere, a fin 
de proponer en breve plazo al H, Congreso de la 
Uni6n, un proyecto de Ley sobre el seguro oblig! 
torio, El voto que antecede no lleg6 a cristali 
zar. El 27 de enero de 1932 se expidi6 un decr~ 
to por el Congreso de la Unión, otorgando facul~ 
tades extraordinarias al Presidente de la RepG-
blica, para que, en un plazo que expiraba el 31 
de agosto del mismo afio, expidiera la Ley del Se 
guro Social obligatorio, pero no cristalizó la ~ 
idea". (3) 

"En el Primer Congreso Mexicano de Derecho -
Industrial de 1934 se estudió el problema <lel Se 
guro Social. Las cuestiones debatidas fueron 
sencialmente dos: a) si debía organizarse un so 
lo instituto, que abarcara los diferentes ries-7 
g os ; b) 1 a fo rrn a de p a g ar 1 as cuotas , pues 1 os 
trabajadores sostuvieron que deberian ser paga-
das por los patrones y el Estado". 

( 3) I bid. p. 1 8 9 
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"Los empresarios a su vez afirmaron que su 
participación en el seguro social debía limitar
se a la obligación constitucional de participar 
a sus obreros en las utilidades de sus empresas''. 

"En el proyecto de ley del Trabajo y Previ
si6n Social del año 1934 se fijaron las bases pa 
ra el establecimiento del seguro social pero tai 
poco lleg6 a dictarse la ley. En el artículo 2~ 
del capítulo Trabajo y Previsión Social del 2o. 
Plan Sexenal nuevamente se trató el problema". 

"El presidente Cárdenas, en 27 de diciembre 
de 1938 envió a la Cámara otro Proyecto de Ley -
de Seguros Sociales, que cubrió los riesgos de -
enfermedades y accidentes de trabajo, enfermeda
des no profesionales, maternidad, vejez e invali 
dez y desocupación voluntaria, pero corri6 la -
suerte de los anteriores. Por Gltimo, durante -
su campafia presidencial, el Gral. Avila Camacho 
prometió a los trabajadores expedir la ley, a él 
corresponde el m€rito de haberla propuesto y pro 
mulgado y parte importante tuvo el entonces se-~ 
cretario del Trabajo y Previsión Social el Lic. 
García Téllez". 

"Al tomar posesión de la Presidencia de la 
Repdblica el Gral. Avila Camacho se elevó a la -
categoría de Secretaría de Estado el antiguo De
partamento de Trabajo. Casi inmediatamente des
pués el titular de la Secretaría Lic. García T§
llez creó el Departamento de Seguridad Social, -
el trabajo fue intenso y en los Diarios Oficia-
les de 2 y 18 de junio de 1941, están publicados 
los acuerdos pres~denciales, que ordenaron la 
formación de una Comisión Técnica encargada de -
redactar un proyecto de ley. El 10 de marzo de 
1942 terminó la Comisión el estudio del proyecto, 
que justumente lleva el nombre de Proyecto Gar-
cía TéJ.l\''", Fue presentado a la Oficina Interna 
cional de ,·;J!J:1jo y a la Conferencia Jnternacio7 
nal de S0·' · : 11 :.L.J Social celebrada en Sant1a120 de 
Chile en ·1 _1 • ..: y ambos organismos dieron una'' opi
nión favorable al proyecto. Finalmente, el 15 -
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de octubre de 1943, se publicó en el Diario Ofi
cial la Ley del Seguro Social, el 14 de mayo de 
1943 se publicó un reglamento en lo referente a 
la inscripción de patrones y trabajadores, el 
funcionamiento de la Dirección General del Insti 
tuto y las sesiones del Cqnsejo Técnico. (3) 

Comen ta Arce Cano que: 11 La Ley del Seguro 
Social de 1943 estuvovigente hasta el año de 
1970, con las diferentes modificaciones que se -
le hicieron en los años de 1947, 1949, 1956, 
1958, 1965 y 1970. En todas estas transformacio 
nes legales se observa que el m6vil fundamental
fue elevar directa e indirectamente en forma su
til los montos de las cuotas, con excepci6n de -
las modificaciones de los afios 1949 y 1956 en 
las que se incluyeron nuevos preceptos favora--
bles a la clase trabajadora. (4) 

4,2 Obj~tiv~s f §mb!to de validez de esta nueva 

~· 
( 1 2) "La Nueva Ley Mexicana de 1 Seguro So

cial viene a constituir el impulsor para definir 
las estructuras jurídicas, administrativas y fi
nancieras mis adecuadas del Instituto Mexicano -
del Seguro Social para realizar las urgentes ta
reas del desarrollo nacional, 

La incorporación del potencial renovador de 
la Seguridad Social a la planificación nacional 
incide significativamente sobre los siguientes -
aspectos: 

( 3) I bid, p. 1 9 O 
( 4 ) Op . c i t , p , 5 1 
(12) LEAL DE ARAUJO, Lucila. La Nueva Ley del -

Seguro Social, Revista Mexicana de Seguri
dad Social, Año 2, Número 6, I,M.S,Sº, Mé
xico, 1973, p, 13 
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· - Coordinaci6n, con otras áreas de activi-
dad estatal (Salubridad, Educación, Vivienda, 
etc.) conducentes a lograr una utilización ópti
ma de los recursos disponibles. 

- Solidaridad, a través de mecanismos que -
promuevan una mayor redistribución de los recur
sos, de los sectores con mayores dotaciones a 
aquellos con carencias acentuadas. 

- Unificación, un proceso que tienda a eli
minar la duplicación de funciones y omisiones de 
contingencias entre los regímenes existentes. 

- Universalización, tendiente a lograr la -
cobertura de la totalidad de la población. 

En relación con lo anterior, la 
de la Seguridad Social Mexicana para 
1970-1976 ha dado como resultado la 
de los siguientes objetivos: 

planeaci6n 
el sexenio 
proyección 

l.- Extender la protección del r~gimen al -
doble de la población amparada al 30 de noviem-
bre de 197 O; 

2.- Incrementar las prestaciones en dinero 
en la máxima medida posible; 

3.- Ampliar y mejorar los servicios médicos 
y desarrollar las prestaciones sociales; 

4.- Proyectar la acción institucional en be 
neficio de los campesinos, así como de la pobla7 
ci6n no derechohabiente de escasos recursos eco
nómicos; 

S. - Satisfacer la urgente necesidad de guar. 
derías infantiles para hijos de trab~jadores; -

6.- Realizar todo ello conforme a progTama.s 
con sentido social, técnicamente elaboraclos, con 
etapas y metas debidamente estudiadas para garan 
tizar el logro de los objetivos de acuerdo con~ 
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las técnicas modernas de la planificaci6n. 

La nueva Ley del Seguro Social amplía el 
campo de acción de la institución, creando nue-
vos medios para cumplir con los objetivos ante-
rieres. Ante la necesidad de aumentar con más -
de un 100% la capacidad instalada, utilizable 
proporcionar servicios médicos frente al incre-
mento esperado de la poblaci6n derechohabiente, 
se han desarrollado nuevas técnicas arquitectóni 
cas de construcción, funcionalidad y especializi 
ción, muy especialmente en cuanto a los servi--7 
cios de salud en el ámbito rural, así como en el 
establecimiento de cuadros básicos, de equipo, -
normas, especificaciones de instalación, desarro 
llo de instrumentales mEdicos e investigaciones
de los mismos, lo que traería consigo una mejor 
utilización de los recursos materiales y de capa 
ciclad instalada, -

Por otro lado se preve la coordinación con 
otros organismos para fines de asistencia; por -
ejemplo la factibilidad del Instituto para coor
dinarse con la Secretaría del Trabajo y Previ--
si6n Social con objeto de realizar campafias de -
prevenci6n contra accidentes y enf ermedade de 
trabajo" 0 (12) 

"Resulta vital para la planeación de la Segu 
ridad Social lograr un 6ptimo aprovechamiento d~ 
los recursos humanos de la instituci6n. Se han 
quedado establecidos tres 6rganos básicos de la 
Reforma Administrativa: Comisión Interna de Ad
ministración, Unidad de Organización, Métodos y 
Unidad de Planeaci6n y Programa. 

En el aspecto financiero es importante no-
tar que, en la consecución de los objetivos de -
la Planeaci6n de la Seguridad Social, la gestión 
estatal va adquiriendo cada vez mayor relevancia, 
en relación a la aportación directa y a la coor-

(12) Ibid. p, 14 
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dinación con la política nacional orientando muy 
especialmente, la contribución del Estado y la -
solidaridad de la ciudad hacia el campo con el -
objeto de contribuir para la extensión del Segu
ro Social a los trabajadores econ6micamente débi 
les y que carecen de patronos, muy especialmenti 
en lo que se refiere a los campesinos y pequefios 
trabajadores independientes. Se realiza así un 
financiamiento bipartito, en la cual la aporta
ci6n estatal es· decisiva. 

Los logros recientes más significativos de 
la universalizaci6n de la Seguridad Social ha si 
do la extensi6n del S.S. a los henequeneros, loi 
tabacaleros de Nayarit y los ixtleros de algunas 
zonas del país y en un futuro no muy lejano los 
copreros, cafetaleros, etc.". (12) 

4.3 Previsi6n Social y su diferenci~ con el Sis 
tema de los Seguros Sociales 

C5) "El fundamento de la Previsión Social 
es mfiltiple. En primer tGrmino la nueva concep
ci6n del Derecho del Trabajo: Es un derecho hu
mano hecho por y para el hombre y su propósito -
es resolver, integralmente, el problema de las -
necesidades del trabajador, quien es, segQn he-
mos afirmado insistentemente, el hombre univer-
sal, porque la vida de la sociedad debe fincarse 
sobre el trabajo de sus hombres; las necesidades 
del trabajador, no son solamente del presente, -
sino del futuro. En segundo t6rmino, el nuevo -
concepto de la sociedad y de la solidaridad pier 
de terreno en beneficio de la vieja idea arista~ 
t~lica de la Polis. La sociedad no es creaci6n 
artificial de los hombres ni es un agrupamiento 
en el que cada persona deba perseguir, sin consi 
deración a los dern5s, su propio inter§s, sino ~~ 
organismo natural, cuyas leyes primordiales son 

('12) Ibid. p.p. 14,15 
(3) Ibid, p. 7, inc. 3 
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la ayuda, la solidaridad y la cooperación; la .s~ 
ciedad debe exigir de sus hombres que trabajen, 
pero a cambio de su trabajo, les ha de asegurar 
el presente y el futuro, el derecho no puede li
mitarse a ser la norma que regule la coexisten-
cia de los lobos, como diría Hobbes, sino que ha 
de promover la cooperación y la ayuda; cuando el 
hombre cumple su deber, la sociedad es responsa
ble de su presente y futuro. En tercer término, 
el cambio operado en la idea de la empresa. El 
viejo capitalismo concibió a la empresa como el 
reino absoluto del empresario, quien en razón, -
del derecho de propiedad y de los contratos de -
trabajo, ejerció su dominio pleno sobre los dos 
factores de la producción; el trabajador no te-
nía más derecho que los estrictamente derivados 
de su contrato de trabajo, de duración efímera y 
de prestaciones reducidas; la empresa moderna 
por obra del derecho del trabajo ha devenido una 
comunidad en la cual el Trabajo y el Capital tie 
nen derechos propios, la empresa debe producir -: 
lo necesario para formar un fondo de reserva que 
permita al empresario reparar y reponer la maqui 
naria y con mayor razón, por ser m~s importante 
el factor humano, ha de asegurar al trabajador -
su presente y su futuro. Finalm~nte, y a riesgo 
de incurrir en repetici6n, el derecho del traba
jo al transformarse en un haz de garantías socia 
les en beneficio del trabajador impuso, como uni 
de sus partes, la previsión social, pues es la -
fuente Gnica de donde puede brotar la seguridad 
del futuro del trabajador, de la propia empresa, 
pues el obrero no tiene m&s ingreso que el sala
rio, proyectado hacia el futuro por la previsión 
social". (3) 

Como se ha visto hasta este capítu1o hemos 
seguido la tónica de ilustrar y fundamentar re-
ciamente los diferentes matices y campo de 
acci6n de la Seguridad Social, con las opiniones 

(3) Ibidº p. 7 
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de los más autorizados maestros en la materia. -
En este caso tratándose de la Previsi6n Social y 
su diferencia con el Sistema de los Seguros So-
ciales quisimos exagerar esta posición hasta el 
extremo de copiar el ejemplo con el que el maes
tro De la Cueva quiso ilustrar el futuro del de
recho, si únicamente se limitara a regular la 
coexistencia entre irracionales. 

No hay una opinión generalizada de lo que -
se entiende por Previsión Social, unos autores -
la colocan todavía bajo la f6rula del D. del Tra 
bajo y otros como el antecedente más pr6ximo a 7 
la Seguridad Social. 

Veamos que nos dice al respecto el maestro 
MaTio de la Cueva (3): "Los escritores y j uris 
tas dibCUten si la previsión social es todavía -
un capítulo del IJ, del Trabajo de nuestros dí.as 
y la discusión se justifica porque la idea de la 
previsi6n social constituye el fondo ideol6gico 
de donde brot6 la doctrina de la Seguridad So--
cial, esta última idea se presenta como una meta 
a realizar; es uno de los procedimientos que per 
mitir5n cierta transformación del mundo capita-7 
lista y es uno de los elementos <le la justicia -
s oc iaL Pero si bien varios país es han e labora
do planes y dictado algunas medidas de seguridad 
social en una mayoria de Estados, la Previsión -
Social, parte del D. del Trabajo es todavía una 
realidad. 

En la Argentina, Krotoschin se inclin6 por 
la separaci6n. Ramirez Gronda, argentino tam--
bi6n, participó del pensamiento de Krotoschin. -
en tanto Unsain, se coloc6 en una posici6n ecl€c 
tica, pues creía en la existencia de una zona -
gris que correspondería a los dos grupos <le nor
mas; esta última opinión es compartida por Caba
nellos, quien piensa que solamente en los extre-

(3) Ibid. p. 8 



mos del D. del Trabajo y de la Previsi6n Social 
es posible una clara separación. La Doctrina -
Italiana se encuentra dividida. En el libro Di
ritto del Lavoro e Assicurazíoni Sociale, Brassi 
sostuvo que el D. del Trabajo y la Previsión So
cial no podían reducirse a una unidad; creemos -
que, en su última obra el criterio de Barassi no 
tiene la misma firmeza Giuliano Mazzoni y Aldo -
Grecchi (Corsso di Diritto del Lavoro) sostienen 
un criterio opuesto y afirma la pertenencia ac-
tual de la legislación social al Derecho del Tra· 
bajo, si bien admiten que es posible que en las
añas próximos la Seguridad Social absorba a la -
Previsión Social. Mazzo ni hace notar que pue-
den ofrecerse dos conceptos distintos del térmi
no legislación social. 

(3) "Desde un punto de vista amplio podemos de-
cir que la legislaci6n social se identifica con 
la legislación asistencial en el sentido de que 
debería aplicarse a una masa de personas que ten 
drían Gnicamente en comGn el elemento negativo ~ 
de no estar en aptitud de proveer a sus propias 
necesidades, este concepto extensivo considera -
como sujetos de la legislaci6n social, no Gnica
mente a los trabajadores, sino a todos los ciuda 
danos que se encuentran en las condiciones pre-:
vistas por la ley protectora. Desde un punto de 
vista más limitado, pero que corresponde a su 
formación histórica, el t§rmino legislación so-
cial, se refiere especialmente a los trabajos ma 
nuales, a los obreros, esto es, a las personas ~ 
que no estaban en aptitud de protegerse de los -
peligros y daños de su actividad profesional". 

En la segunda parte del mismo volumen, Gte! 
cchi sostiene la misma tesis y, en relación con 
los seguros sociales afirma que su causa está, -
precisamente en el contrato de trabajo. Santero 
Passarelli postula una doctrina anfiloga. 

(3) Ibid. p. 9 
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En la condición actual del D. mexicano y de 
nuestra estructura política social debe afirmar
se la unidad del D. del Trabajo y la pertenencia 
a €1 de la Previsión Social. No desconocemos 
que la Previsión Social esti procurando romper -
los moldes del D. del Trabajo para proyectar sus 
beneficios a todos los hombres y en este sentido, 
es correcta la observación de Krotoschin, para -
separar la Previsión Social, dentro del campo 
del D. Positivo Mexicano, sería ignorar la dis-
tinción que plante6 Mazzoni y hacer a un lado la 
realidad jurídica de nuestros días. 

"La Previsión Social es la política y las -
instituciones que se proponen contribuir a la 
preparación y ocupación del trabajador, a facili 
tarle una vida cómoda e higiénica y a asegurarl~ 
contra las consecue~cias de los riesgos natura-
les y sociales, susceptibles de privarle de su -
capaciclad de trabajo y de ganancia"º 

"La Previsión Social tiene un doble concep
to: Primeramente, es una norma de política so-
cial, superación del Estado Liberal, o si se pre 
fiere, es la conducta del Estado que procura la
realizaci6n del bien coman, imponiendo corno car
ga del capital la seguridad de un nivel decoroso 
de vida para el trabajo; la previsión social per 
tenece a la entrafia misma del Derecho del Traba7 
jo y es la prolección del salario a todas las 
etapas de la vida humana. En segundo término, -
la Previsón Social en las medidas concretas que 
adopta la idea para su realización, cuestión és
ta que nos conduce al problema del contenido de 
la Previsión Social", 

"La Previsión Social no puede tener un con
tenido fijo por el contrario, sus realizaciones 
tienen que variar con las condiciones y circuns
tancias de la época y dependerán de la intensi-
dad de la política social que persiga el Estado". 

"Hay que insistir, una vez más, que nuestra 
Carta Magna es la primera Constituci6n del Siglo 
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XX que contiene un programa de Previsión Social y 
no se han superado en ningdn otro texto legisla
tivo". 

"Cuando la Seguridad Social se extienda a -
toda la poblaci6n, desapareceri la Previsión So
cial como un derecho exclusivo de los trabajado
res. Pero también se dirige la Previsión Social 
al Estado para que vigile el cumplimiento de las 
obligaciones que corresponden a los patrones o -
contribuya con ellos en el Seguro Social o trate 
de resolver directamente los problemas de la de
socupación y colocaci6n de los trabajadores". 
(3) 

"La Previsión Social, en el pasado y en el -
presente en las leyes sobre infortunios del tra
bajo y en el Seguro Social, no se ha limitado a 
prever sino tambi~n a prevenir y a corregir y a 
reparar; cuando Bismark dictó las leyes de los -
Seguros Sociales, la legislación, la política y 
la previsión social substituyeron, en relación -
con los trabajadores, la beneficencia y adn a la 
asistencia p0blica. Es posible que los seguros 
sociales, en algfin sistema jurídico, al extender 
se a toda la población hayan salido del ámbito -
del Derecho del Trabajo y entrado en la idea de 
la seguridad social, pero adn así la previsión -
no es meramente preventiva"~ 

"Por otra parte, las instituciones que seña
la este autor, el ahorro, la mutualidad y los se 
guros sociales, otorgan a la previsión social u~ 
concepto más amplio,, Krotoschin presenta este -
concepto: "Entiéndase por Previsión Social, ge
neralmente el conjunto de las iniciativas espon
tfineas o estatales dirigidas a aminorar la inse
guridad y el malestar de los económicamente débi 
les, fuera clel trabajo. Su forma principal es~ 
la Seguridad Social. Aunque se vincula muchas -
veces con el trabajo prestado y en consecuencia, 

(3) Ibid. p. 11 
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con el derecho del Trabajo sino que tiene otros 
propósitos. Piénsese además de los Seguros So-
ciales en los planes de vivienda barata, coloni 
zaci6n, ahorro". -

"Mario Comba y Renato Cerrado han logrado 
una fórmala feliz, se suele designar con el nom
bre de legislaci6n social el conjunto de normas 
que contemplan. Al trabajador en relaci6n, sea 
con la tutela de su persona o con el momento en 
el cual queda imposibilitado para prestar su tra 
bajo, por causa que no le sea imputable; al pa-~ 
trono, respecto a la obligación de contribuir a 
eliminar las consecuencias de la involuntaria 
falta de prestaci6n del servicio, y finalmente, 
a las instituciones destinadas a dar cumplimien
to a la obligación del patrono y al derecho del 
trabajador". (3) 

(3) "El Congreso Constituyente de 1917 se 
limitó a la Previsión Social y no dio paso hacia 
la Seguridad Social, las instituciones y normas 
del articulo 123 están estrechamente vinculadas 
a la relación de trabajo y significan obligacio
nes de los patrones en favor de sus trabajadores, 
en la construcción de casas para los obreros de 
las empresas, en el establecimiento de algunos -
servicios sociales -puestos de socorros, merca
dos, etc.- en la prevención y reparación de los 
infortunios del trabajo y aun en el Seguro So--
cial. Ciertamente que diversas instituciones de 
nuestra previsi.6.n social aprovechan, indirecta-
mente a quienes no son trabajadores, pero no es 
un derecho de estos no trabajadores, La Previ-
sión Social creada en nuestra Constitución es un 
deber de los patronos y deriva de la formación -
de las relaciones de trabajo, por eso tituló el 
Constituyente al artículo 123 "Del Trabajo y de 
la Previsión Social.". La Previsión Social podrá 

(3) Ibidº p. 10 
(3) Ibid" p. 9 
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según expresan diferentes escritores extenderse 
a nuevos sectores de la sociedad, pero en el es
tado actual del Derecho Positivo Mexicano, sola
mente los trabajadores tienen acción legal para 
reclamar de sus patronos el cumplimiento de las 
medidas de Previsión Social. 

El concepto y el contenido de la Previsión 
Social son imprecisos y tal vez, cuando se alean 
cen ciertas ideas generales, la Previsi6n SociaI 
pueda estar absorbida por la Seguridad Social. -
Carlos García Oviedo la ha reducido a un capitu
lo de la futura Seguridad Social. García Oviedo 
no parece vislumbrar la idea Je la Seguridad So
cial del futuro y la niega a la Previsi6n Social 
sus mejores atributos. 
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CAPITULO QUINTO 

5.1 El Seguro Social Estudiantil. 

El Estudiante dentro del campo de la Seguri 
dad Social, es el ser humano y su potencial inti 
lectual rescatado en toda su plenitud, impulsad~ 
y convertido en el gran motor y puntal de cual-
quier sociedad. 

Desgraciadamente, no se ha contemplado con 
gran interés y con toda la importancia que tiene 
este gran problema, que en la América Latina se 
agudiza día a día: el desperdicio de planteles, 
educandos, materiales, etc., por la vicisitudes 
que a todo individuo, sea nifio, joven o viejo le 
depara el futuro. 

Las limitaciones de la raz6n por desidia, -
escasez de ideas, estancamiento de inquietudes -
intelectuales, traen como consecuencia la parali 
zaci6n del progreso; sin desarrollo intelectual; 
los pueblos tienden a desaparecer, o a soportar 
cargas de masas humanas inactivas, excluidas de 
los adelantos de la civilizaci6n, situándolos en 
lugares de penuria y atraso perjudiciales a su -
espíritu y economías e inertes para intervenir -
en igualdad de condiciones, con los países que -
se han ocupado de la educaci6n, pudiendo ser ab
sorbidos por éstos. 

Nos percatamos que los grandes países indus 
triales otorgan capital importancia a la educa-~ 
ci6n y desarrollo, tanto físico, como intelec--
tual de sus nacionales. A toda costa tratan de 
desterrar uno de los grandes enemigos de la huma 
ni<lad: La ignorancia. 

Teniendo en cuenta uno de los principios 
fundamentales de la Seguridad Social: la genera 
lizaci6n ¿debería el estudiante ser tomado en 
cuenta dentro del campo de aplicación de este 
sistema?. 
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Como veremos más adelante de este breve tra 
bajo, ya hay un gran número de países dentro deT 
concierto mundial de las naciones, que conside-
ran al estudiante como un "obrero intelectual". 
Esta consideración se fundamenta precisamente en 
la Carta de Grenoble, enunciada en abril de 1946, 
que en su artículo 4o. del título II dice: "Tan 
to el trabajador, como el estudiante tienen deri 
cho a trabajar y a descansar en las mejores con~ 
diciones y en una independencia material, tantq 
personal como social, garantizada por el libre -
ejercicio de los derechos sindicales" (13), y co 
mo tal por estar desempeñando una labor de gran~ 
des realizaciones futuras, lo han incluído con -
mayor razón en el sistema del Seguro Escolar; la 
Seguridad Social cuya preocupación primordial r~ 
dica en la cobertura de todas las contingencias, 
el servicio, la atención de las mismas, bien sea 
dentro del campo intelectual como es un estudian 
te, o bien sea dentro del campo social, corno es 
la madre y el reci~n nacido, 

Siguiendo el comentario del maestro Arce Ca 
no (4), hay una carga enorme de más de las 2/3 ~ 
partes de la pobJ.ación en nuestro país (compues
ta por enfermos, niños y ancianos) que gravita -
para su sostenimiento en una tercera parte de la 
población positivamente activa. Lo cual equival 
dría a un estado perenne de huelga. De aquí taiñ 
bién deslindamos la urgente necesidad de la crei 
ci6n de un Seguro Escolar dentro del ámbito de ~ 
la Seguridad Social, de esta manera se cumpliría 
con uno de los postulados mis firmes de ella, 
cual es: la igualdad de oportunidades; precisa
mente en este caso ningún talento juvenil debe -
marginarse por falta de apoyo económico o sanita 

( 13) 

(4) 

CUVI ORTIZ, Fabiola. Estudio sobre un Segu 
ro Escolar Ecuatoriano. Revista IberoamerI 
cana de Seguridad Social, Afio XVI, Número 1, 
Mayo-Junio, ·1967, p. 721 
Ibid, p, 378 
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rio que le ayude a salir avante en su cometido -
profesional o técnico que le ubique dentro del -
conglomerado social al cual lo robustece y lo -
levanta. 

Se pueden prever diferentes contingencias -
que conducen a la desorientaci6n como primera 
etapa y al fracaso final del joven estudiante, -
entre ellas podemos citar a manera de ejemplo: -
la enfermedad, las depresiones mentales, la mise 
ria econ6mica, por haber perdido a sus padres, 7 
la escasez de recursos para iniciar una carrera, 
etc. Si en cambio un Seguro Estudiantil o Esco
lar tomara en cuenta todas esas contingencias, y 
llevara a cabo la formaci6n de una serie de nor
mas en que se basara, se adoptaran t§cnicas ac-
tuariales bien dirigidas con base en la experien 
cia acumulada por el Seguro Social se desterra-7 
rian todos esos riesgos y se ofrecerían garan--
tías desapareciendo la zozobra, la ansiedad, el 
temor y la incertidumbre del joven ciudadano ac
tivo. 

(13) "La Segunda Guerra Mundial trajo como 
consecuencia la enfermedad, la miseria, el ham-
bre y el infortunio en un alto porcentaje dentro 
de las poblaciones estudiantiles, lo que hizo 
surgir en Francia la necesidad de buscar una ayu 
da sanitaria, moral y económica que las hiciera
salir de esa postraci6n. Tomando en cuenta los 
principios y metas perseguidos por la Seguridad 
Social, decidieron crear e implantar un Seguro -
Escolar que cubriese las contingencias de enfer
medad y maternidad en lo referente a la condi--
ci6n como estudiante. Actualmente es uno de los 
sistemas de Seguro Escolar más completo, 

Le sigue Espafia que cuenta con un Seguro Es 
colar que cubre un mayor número de contingencias> 
y que ha celebrado convenios con diferentes paí-

(13) Ibid. p. 726 

---------· ___ ._- ·~ ~ --- -
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ses para proteger a sus nacionales, por ejemplo, 
con Andorra, Filipinas, los Países Latinoamerica 
nos, Portugal, etc. (13) -

Alemania, Inglaterra, Rusia, Suiza, los Paí 
ses Bajos tienen sus sistemas de Seguridad Esco~ 
lar en forma peculiar y de acuerdo a su forma de 
vida social, política y económica. 

La o. I.T., el c. r.s.s. y la A. I. s. s. lleva
ron a cabo una mesa Redonda sobre "La Juventud -
en América Latina", en nuestro país el 30 de no
viembre de 1973, ahí se analizó el papel que de
sempefia ese sector tan importante de la pobla--
ción de nuestro Continente y se le analizó desde 
el·punto de vista social, económico, político y 
cultural, se le dio gran importancia a la Preven 
ci6n de la Delincuencia Juvenil, pero ¿qu~ mayo~ 
prevención podría ser que la de asegurar la pos~ 
si6n de conocimientos?. Precisamente durante -
esa Reunión se definió que: 11 La juventud cons 
tituye uno de los sectores de la población que ~ 
necesita mayor protección en sus condiciones de 
vida y trabajo, Protección que debe traducirse 
tanto en el cuidado de su salud, como en su capa 
citación para la vida en el futuro 11

• (14) -

5,2 Antecedentes del Seguro Soci:,,al .Estudiantil 
en Euro E·ª •• 

División de los paises de acuerdo a la rele 
vancia o importancia que han procurado al Segur~ 
Escolar, 

11 1 .- (13) Países que llevan la Previsión Social 

(13) Ibid. p, 726 
(14) Seguridad Social. Revista. Afio XXII, Epo

ca III, No, 79, Ene-Feb. ·¡973, p. 1 
(1 3) Op , e i t , p , 7 2 8 
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en forma total y absoluta por medio de regí 
menes de Seguridad Social y de regimenes s~ 
cialistas> como son: Gran Bretaña, Rusia,
Hungría y Nueva Zelandia y Australia, estos 
dos filtimos paises que aunque no pertenecen 
al Continente Europeo; sin embargo, los re
sefiamos en virtud de que sus respectivas le 
gislaciones sobre Seguridad Social dan grai 
relevancia al Seguro Escolar. En todos 
esos países protegen al estudiante por el -
Gnico hecho de constituir un elemento más -
de la población. 

2.- Países que han afiadido a sus regímenes de -
Segurid~d Social uno más que es el Seguro -
Escolar, como son: Francia, Espafia y Alema 
nia consideran al estudiante como parte di 
un sector poblacional que si bien no traba
ja en labores remunerativas, constituye un 
obrero intelectual y necesita ser protegido 
contra las contingencias futuras, 

3.- Países que tienen prevista la Seguridad So
cial estudiantil a trav§s de las Universida 
des, Escuelas, Politécnicos, Escuelas Espe~ 
ciales Superiores como son: Suiza, B§lgica, 
Austria en Europa~ Estados Unidos, Argenti
na e Israel haciendo la salvedad de este Gl 
timo pais en el Continente Americano. Esa¡ 
instituciones culturales a base de experien 
cia han concluido que el colectivo de estu~ 
diantes necesita ser atendido en sus momen
tos de infortunio, 

4.- Países que llevan la protección al estudian 
te por medio de una organización nacional,
no dentro del campo de la Seguridad Social, 
como son: Italia, Dinamarca, FinJanclia, No
ruega y Chile en e 1 Con t in en te Arner icano, ·· 
Ellos consideran que la inclusión del estu
diante en sus planes nacionales se revierte 
al progreso de la naci6n. 
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5.- (13) Países que buscan soluciones adecua-
das a las necesidades por las que atravie-
san los estudiantes, como son Australia, 
Turquia, Japón, Colombia y el finico ejemplo 
del Continente Europeo: Yugoeslavia, que -
lo hacen contemplando las mfiltiples contin
gencias a las que se ven expuestas los alum 
nos 11

• 

En la imposibilidad de resefiar todos y cada 
uno de los Sistemas de Seguros Escolares de la -
clasificación anterior, hemos tomado a guisa de 
ejemplo el Seguro Escolar de Francia, España y -
Alemania. 

EL SEGURO ESCOLAR EN FRANCIA 

Se originó el 23 de septiembre de 1948, en 
que fue dictada la ley que beneficia a la pobla
ción estudiantil, 

-
Surgi6 debido a la necesidad inminente de -

protecci6n por la que atravesaban los estudian-
tes como consecuencia de la Segunda Guerra Mun-
dial. La tuberculosis, la desnutrici6n, las en
fermedades mentales, los habían sumido en condi
ciones de verdadera angustia. La falta de recur 
sos económicos les obligaba a trabajar por las ~ 
noches, lo que, aparte de producir una descompen 
sación en su salud, les situaba también como es~ 
tudiantes mediocres debido al doble esfuerzo que 
pesaba sobre sus adolescentes hombros. 

En 1945 los estudiantes franceses apelaron 
al Seguro Social, pidiendo que se les tomara en 
cuenta dentro de ese régimen de protección; pero 
por no considerárseles como trabajadores ajusta
dos al Seguro Social, no encontraron atención P! 
ra su solicitud, 

Pensaron en acogerse despu§s al Seguro Pri-

(13) Op. cit. p. 729 
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vado, pero los resultados tampoco fueron favora
bles. Una tercera idea fue formar una Caja Uni
versitaria de Seguridad Social, pero las dificul 
tades econ6micas hicieron fallar su intento, -

En 1946 se reunieron los estudiantes en 
Grenoble, y fue entonces cuando se le declar6 al 
estudiante como un Trabajador intelectual. Y 
los modernos conceptos de Seguridad Social por -
los cuales la cobertura de las contingencias de
ben ser totales y extendidas a la generalidad de 
los campos sin mirar al grupo social de que se -
trate, sino la necesidad de cubrir, hizo posible 
la creación de una Ley del Seguro Escolar, como 
un r~gimen especial de la Seguridad Social Fran
cesa. 

A) Campo de aplicaci6n de este seguro. -

Se extiende a los alumnos de la enseñanza -
Superior y T~cnica. 

Las condiciones que se exigen para ser bene 
ficiario del seguro escolar, son tres: 

1.- Condición de estudio. Deben ser obligato-
riamente afiliados: 

- los alumnos de los establecimientos de en 
señanza superior; 

- los alumnos de las escuelas t§cnicas supe 
riores; 

- los al.umnos de las grandes escuelas profe 
sionales y del 2o. grado preparatorio d¡ 
las mismas. 

2.- No ser asegurado social de la rama general, 
ni tener derecho al Seguro Social por otras 
causas, 

3.- Tener menos de 26 afies. Por considerar es
ta edad como limite normal de la finaliza-
ción de una carrera, 
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Sin embargo, la edad límite puede ser modi
ficada: 

a) Si un estudiante se ve obligado a sobre
pasar esta edad por causa de una enferme 
dad previamente comprobada que le imposI 
bilite a asistir normalmente a clase y 7 
pierda por ello los años. 

b) Por acuerdo, interministerial, cuando la 
obtención de título y la preparaci6n de 
estudios especiales prorroguen por más -
tiempo los años de estudio. 

B) Financiación.-

El r§gimen está financiado: 

lo. Por una subvenci6n del Estado fijada en fun 
ci6n de la pensión diaria del sanatorio d~ 
Saint Hilaire de Tourvent. 

2o. Por una cotizaci6n por parte de los estu--
diantes, cuya cuantia es de 5 francos. 

3o. Por las contribuciones del r§gimen general 
y de los regimenes especialüs, cuyo monto -
es fijado anualmente por arreglo ministe--
rial, 

Las cotizaciones se realizan en el momento 
de la inscripción o matricula del estudiante. El 
sistema es de reparto simple anualmente se reali 
zan los cálculos necesarios para mantener el -~ 
equilibrio financiero, 

C) Prestaciones.-

Las prestaciones son concedidas a todos los 
afiliados escolares que estén inscritos en el S! 
guro y que tengan en regla sus cotizaciones, Es 
tas prestaciones son: 



97 

- Por enfermedad. 
Por.maternidad. 

- Por subsidios familiares. 

Las mismas que tienen el carácter y las ven 
tajas que ofrece el r&gimen general. 

D) Administraci6n.-

La Seguridad Social Francesa realiza en ges 
ti6n administrativa por medio de una especie di 
pirámide cuya cdspide esti en la Caja Nacional -
del Seguro Social y su amplia base esti formada 
por las "Cajas Primarias", los de Subsidios Fami 
liares y las de las Uniones de recuperaci6n. 

La gestión administrativa del seguro esco--
1 ar se la lleva en conexi6n directa entre estas 
Gltimas y las sociedades o asociaciones de los -
estudiantes o directamente a travGs de los cen-
tros estudiantiles, que vienen a constituirse en 
sus verdaderos administradores, 

El seguro escolar en Francia esti muy bien 
establecido; sin embargo, dia a día 1.os estudian 
tes trabajan por medio de sus asociaciones para 
conseguir mayores y m5s fuertes beneficios, que 
les coloquen en situaci6n de desenvolverse con -
m&s libertad, Así es como en 1925) la U.N.E.F. 
(Uni6n Nacional de Estudiantes Franceses) se reu 
ni6 en el patio de la Sorbone para solicitar su~ 
sidios por estudios, bas§ndose para ello en las
siguientes apreciacjones: 

lo.- El derecho que todo ciudadano tiene a la en 
sefi.anza, 

2o,- El reconocimiento de la utilidad social que 
trae consigo el aprender. 

3o,- La responsabilidad del estudiante quien pa
ra efectuar sus estudios con provecho, debe 

( 1 3 ) Op • e i t, p , 7 3 1 
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gozar de independencia y seguridad material 
necesarios. 

La mayoría de los estudiantes europeos se -
han asociado a estos principios 1 y a pesar de 
que todos ellos cuentan con ayuda como becas, 
préstamos, socorros, los estudiantes franceses -
no consideran esto suficiente y el criterio de -
ellos es más severo al respecto, ya que condenan 
enfáticamente toda clase de ayudas parciales y -
reclaman sus derechos a la seguridad social". 

(13) ESPAÑA, 

EL SEGURO ESCOLAR EN ESPAÑA 

Origen e implantación: 

"En virtud de las condiciones del Congreso 
Nacional de Estudiantes~ celebrado en el mes de 
abril de 1953, propuso el gobierno y promulgaron 
las Cortes Espafiolas la Ley de 17 de julio de 
1953, por lo que se creaba el Seguro Escolar y -
que fue reglamentariamente desarrollada por Or-
den del 1 ·1 ele agosto del m:1 5rno afio, aprobó sus -
Estatutos" En vir1-ud de lns mis1110s, la aplica-
ción del Seguro se real.izJ por medio del. Institu 
to Nacional de Previsión por medio de una mutua:
lidad, con su personal propio, pero con separa-
cion completa de las demás operaciones y bienes, 
llevando contabilidad aparte, 

El 6 de junio de 1966 se estableci6 la pre~ 
taci6n de tuberculosis pulmonar. 

El 25 de marzo de 1958 se implantó la pres":' 
taci6n de Cirugía General. 

El 12 de abril de 1958 la prestaci6n de Neu 
rosiquiatríaº 

(13) Ob. cit. p.p. 737, 746, 759 
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El 26 de julio de 1956 la ayuda al Graduado 
y el 19 de julio de 1956 se establecieron las Be 
cas. 

Campo de aplicación 

En un principio se limit6 el Seguro a los -
estudiantes pertenecientes a las Universidades y 
Escuelas Especiales de Grado Superior. 

El 14 de septiembre de 1956 se extendi6 a -
las Escuelas Técnicas de Grado medio, al Colegio 
de la Laguna, grado profesional de las Escuelas 
de Comercio y a la Escuela Oficial de Topografía. 

Requisitos: ser menor de 28 afios. 
no ser extranjero. 

La afiliaci6n qued6 regulada por Orden de -
la Subsecretaria de Educaci6n Nacional (7 de seR 
tiembre de 1953), Por ella se creaba la hoja d~ 
afiliación inicial y se atribuía a los Secreta-~ 
rios de los Centros Docentes la citada función, 
que se realizaría simult~neamente con la matrícu 
la académica, 

La mutualidad del Seguro Escolar en su cons 
tante tendencia a la simplificaci6n de trámites
propuso a la Subsecretaría de Educaci6n que a 
partir del curso 37-58 se suspendía con carficter 
provisional y hasta nueva orden la afiliacibn, -
por cuanto los estudiantes se ven obligados al -
pago de la prima del Seguro Escolar en el momen
to de inscribirse en el curso. 

Cotización 

La cuota del Seguro Escolar asciende a 342 
pesetas por curso y estudiante, fraccionándose -
en dos partes iguales, una de ellas a cargo del 
estudiante y la otra al del Estado, 

La cuota correspondiente a los estudiantes 
se abonó en el curso 54.,55 de una sola vez por -
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los que seguían sus estudios por enseñanza libre, 
y en dos plazos los de matrícula oficial, coinci 
dentes con los de matriculación. Posteriormente, 
y a petición de las Comisiones Asesoras del Dis
trito Universitario y representaciones estudian
tiles, el pago de la prima de los estudiantes 
oficiales procedió a efectuarse en un solo acto, 
y precisamente simultáneo con el de matrícula. 

El pago de las cuotas viene efectuándose en 
las Secretarías de los Centros de Ensefianza, por 
cuya labor perciben un premio de cobranza de 
2.50 pesetas por cuota y alumno. 

Prestaciones 

Las prestaciones que concede el Seguro Esco 
lar tendrán, por su naturaleza, el carácter de 7 
obligatorias y complementarias. 

Las prestaciones obligatorias, en un princi 
pío fueron las de infortunio familiar y el acci7 
dente escolar en la actualidad ampliadas a la tu 
berculosis pulmonar, cirugía general y neuropsi~ 
quia tría, 

Las prestaciones complementarias comprenden 
las de ayuda al Graduado y las Becas, 

El Infortunio Familiar, segGn Gala Vallejo, 
tiene una pensi6n de 12 000 pesetas al afio hasta 
la terminación de los estudios, incluyendo el P! 
go de matrículas, libros, material, etc. 

La ayuda al Graduado, 
mos sobre el honor durante 
tes a la terrninaci6n de la 
25 000 pesetas, 

Gastos funerarios. 

Se conceden pr6sta-
los tres afias siguien 
carrera, de 15 000 i 

A los familiares del estudiante fallecido -
de 5 000 a 50 000 pesetas, segfin la localidad y 
la familia. 
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Las prestaciones sanitarias consisten en: -
La asistencia farmacéutica abono del 70% de su -
importe mientras dure la asistencia médica. 

Medicina preventiva. 

Accidentes: Incapacidad permanente absolu
ta para estudios: indemnización de 25 000 a 
100 000 pesetas, segGn el grado de incapacidad. 

Por gran invalidez: pensión vitalicia de 
24 000 pesetas al año. 

Asistencia m~dico quirfirgica. 

Asistencia hospitalaria. 

Asistencia farmacedtica: abono del 701 de su im 
porte. 

Prótesis y Ortopedia. 

Enfermedad. 

Asistencia m€dica hasta su curaci6n o fin de es
tudios. 

Hospitalizaci6n. 

Internaci6n en centros antituberculosos durante 
tres años. 

Internación sanatorial por enfermedades mentales 
en un período de 6 meses prorrogables de tres en 
tres meses hasta un año. 

Tienen derecho a la prestaci6n todos aque-
llos mutualistas que padeciendo cualquiera de 
las i11dicadas afecciones, lleven cuando menos un 
afio en cualquier centro de enseñanza de los com
prendidos en el Seguro. 



102 

Becas. 

Para tener derecho a solicitar becas se pre 
cisa estar afiliado al Seguro Escolar; no haber
cumplido 28 afies de edad, antes de iniciarse el 
curso académico a que pertenezca la convocatoria 
demostrar notable aprovechamiento en los estu--
dios y carecer de recursos económicos. 

Inversiones Sociales, 

Los fondos del seguro se invertirán: 

a) En obras asistenciales de directa utili 
dad para los estudiantes. 

b) Préstamos a Instituciones a Centros Do-
centes Estatales o no Estatales. 

e) En valores del Estado Español cuyo inte
rés no sea inferior al 4% anual, 

d) Valores mobiliarios emitidos por Organis 
mos estatales o autónomos con garantía del Esta~ 
do, o por corporaciones locales con la misma con 
dición de rentabilidad'', (13) 

EL SEGUJW ESCOLAR EN ALEMANIA. (13) 

"Hasta abril de 1960 no existía en Alemania 
un seguro de escolaridad, Hasta entonces, los -
estudiantes venían luchando a través de sus aso
ciaciones, por conseguir un seguro. 

Fiel a su tradición, actualmente la Seguri
dad Social Alemana se garantiza preferentemente 
a través de los Seguros Sociales, que se contra
tan en entidades autónomas que si bien están in
corporadas al Estado se hallan sometidas a su 

e 1 3) op, e i t. P. 7 4 a 
( 1 3 ) Op • C i t , p , 7 5 O 
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inspección, no son responsables ante el Parlamen 
to no están sujetas a directrices generales dima 
nadas de organismos del Estado. 

Hasta 1961 se elevaban a 2150 el nfirnero de 
entidades del Seguro. Unas con caricter regio-
nal y dentro de todo el territorio, ·y otras con 
carácter voluntario. 

En relación con el Seguro de Escolaridad 
los estudiantes tenian que aportar una cantidad 
y no recibían prestaciones por enfermedad pues -
no les amparaba una Ley de aut€ntico Seguro Esco 
lar. 

Aproximadamente unos 50 estudiantes de 110 
estaban asegurados privadamente~ pagando para -
ello de 6 a 20 marcos mensuales, a más de la co
tización que figuraba i rnpnes ta por la Seguridad -
Social y eran las Universidades, las Facultadest 
los Colegios Mayores quienes atendían indepen--
dienternente la protección social y econ6mica y -
sanitaria de los estudiantes de acuerdo a las co 
tizaciones, que corno se ve, variaban de 6 a 20 ~ 
marcos sin estar regulada en forma federal, 

La situación cambió de matiz con la implan
tación del Seguro Escolar bajo la forma juridica 
de una mutualidad de seguros bajo la administra
ción debidamente reorganizada, de la ya existen
te Mutualidad Berlinesa de Asistencia por Enfer
medad, 

Campo ele ap1icaci6n y cotización 

Todo estudiante alemán de la enseñanza sup~ 
rior t§cnica tiene derecho a recibir los benefi
cios correspondientes del Seguro Escolar hasta -
finalizar su carrera, para lo cual tiene que af1 
liarse obl:igatoriarnenter pagando una cotirnción
<le 21 marcos en el momento ele la matricula cada 
afio. Si abandona los estudios no tiene derecho 
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a reembolso". (13) 

"Pres tac iones. 

Cinco son las prestaciones: 

1) Por enfermedades: una asistencia sanitaria 
completa, 

2) 

3) 

4) 

5) 

Por accidente: siempre que ~ste haya ocurr! 
do dentro de las aulas, clínicas de los cen 
tras de ensefianza, ~aboratorios de aprendi7 
zaje, campos deportivos, etc, 

Por asistencia sanitaria: prevención de en 
fermedades, reconocimientos periódicos, va7 
cunas y constante vigilancia de la salud de 
los alumnos, 

Por protección rebajas de Jos derechos de -
matrícula, becas, préstamos para los estu-
diantes que realmente justifiquen necesitar 
estos servicios, 

Por atención económica, se refiere a los es 
tudiantes que deseen acogerse a los centro~ 
de proveeduría de trabajo escolar que se 
han creado para el efecto y que les permi-
ten no desatender sus estudios y ganarse al 
gunos marcos especialmente en las vacacio-~ 
nes. Además, existen centros docentes a 
cargo de la Seguridad Social donde a pre--
cios moderados, reciben los estudiantes, co 
mida, cena y alojamiento, 

Financiación, 

Los recursos con que cuenta la mutualidad -
Escolar en Alemania se basan en la prima que pa
guen los estudiantes calculada matemáticamente y 
la subvención por parte del Estado, El sjstema -

( 1 3 ) Op , C i t . p , 7 5 6 



105 

es el de reparto simple. 

Administración. 

Se realiza a través de las entidades del Se 
guro que existen con carácter regional y dentro
de todo el territorio federal. Cada una de és-
tas tienen una Asamblea de representantes en·nQ
mero de 60 miembros y una Junta Directiva de has 
ta 24 miembros (13), dentro de los cuales siem-~ 
pre están los representantes estudiantiles, El 
cargo de miembro es honorario, s61o se cubren 
los gastos que demanda la gesti6n y el tiempo 
que se pierde en realizarla" 0 

5.3 E¿ Seguro ?o~l Estudiantil en América_l~
t1na 

En la Repablica de Chile durante la presi-
dencia de Salvador Allende se implant6 una moda-
1 idad a la Ley sobre accidentes del Trabajo y En 
fermedades Profesionales mediante l.a cual aparti 
de cumplir con su primer cometido como era la 
Proteccibn del Trabajador y las Enfermedades Pro 
fesionales, establecía disposiciones destinadas
ª proteger a los estudiantes del riesgo de acci
dentes, 

Era un primer intento para preservar la ma
yor riqueza de cualquier pais, el posible poten
cial intelectual y t~niro que a todo rigor se 
desprende de la masa estudiantil. 

El primer gran intento por atesorar, v1g1-
lar e incrementar esta verdadera faceta de la ri 
queza. Sabemos que un individuo que se realiza
en su trabajo ya sea intelectual, técnico o arte 
sanal es un ciudadano cien por ciento positivo ~ 
para su comunidad para su nficleo en el cual se -
desenvuelve, 

( 1 3 ) Op • C i t • p , 7 5 8 
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Por x circunstancias políticas que no nos -
compete analizar en este pequeño trabajo de in-
vestigación, hemos tenido que lamentar y sufrir, 
las consecuencias de la paralización de todo 
aquello que significó un día para Chile y en es 
te caso especial, para el Estudiantado Chileno,
el destierro y la destrucción de todas aquellas 
garantias legales de las que gozaba el ciudadano 
de esa Repfiblica hermana. 

Como Gnico testimonio de esa canongía nos -
ha quedado una copia del multimencionado Decreto 
No. 313 del 27 de diciembre de 1972. 

Los aspectos más destacados de ese cuerpo -
legal son los siguientes: 

"Iº- QUEDAN PROTEGIDOS todos 
los estudiantes de establecimientos fiscales o -
particulares de; 

~ Enseñanza básica; 

- Enseñanza media, normal, técni
ca, agricola, comercial e indus 
trial, y 

- Enseñanza universitaria. 

lI, ... SE CONSIDERAN ACCIDfü.JTES -
ESCOLARES: los que experimenten las personas se 
fialadas anteriormente: 

- Durante sus estudios; 

- Durante la ejecución de traba--
jos voluntarios; 

- Durante la realizaci6n de la -
pr§ctica educacional o profesi~ 
nal; 

- Durante el trayecto directo, de 
día o regreso, entre la habitn
ci6n del estudiante y el esta-
blecimiento educacional respec-
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tivo, o el lugar donde se reali 
ce la práctica educacional o se 
ejecuten trabajos voluntarios. 
En el caso del estudiante traba 
jador, se consideran como acci~ 
dentes de trayecto los que ocu
rran entre el local de trabajo 
y los señalados anteriormente. 

- Son también accidentes escala-
res los que ocurran a los alum
nos internos durante el tiempo 
que permanezcan dentro del res
pectivo establecimiento, 

III,- Los accidentes escolares 
mencionados DAN DERECHO A LOS SIGUIENTES BENEFI
CIOS: 

- Otorgamie11to gratuito y total -
de: 

- Atenci6n m6dica, quirfirgica y -
dental, 

- Hospitalización. 

- Medicamentos. 

- Prótesis y aparatos ortopédicos. 

- Rehabilitación física y reeduca 
ción profesional, y -

- Gastos de traslado a que d6 or1 
gen el tratamiento . 

. PENSION VITALICIA, ascendente a 
un sueldo vital de Santiago, si 
como consecuencia del accidente 
el estudiante pierde un 70% o -
más de su capacidad de ganancia 
actual o futura. Esta pensi6n 
mensual es reajustable conforme 
el alza que experimente el suel 
do vi taL 
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PENSION TEMPORAL, del mismo mon 
to anterior hasta que el estu-7 
<liante finalice sus estudios o 
perciba recursos del mismo mon
to de la pensi6n a lo menos, si 
la pérdida de capacidad de ga-
nancia fuera inferior a un 70% 
pero superior a un 15%. Esta -
pensión se otorgará si el estu
diante acredita no poseer recur 
sos iguales o superiores al moñ 
to de la pensión. 

, EDUCACION GRATUITA, por cuenta 
del Estado, en establecimientos 
comunes o especiales, a las víc 
timas de accidentes escolares 7 
que como consecuencia de ellos 
experimenten una p6rdida apre-
ciable en su capacidad de estu
dioº 

. CUOTA MORTUORIA, de dos sueldos 
vitales mensuales de Santiago, 
a la persona que se haga cargo 
de los funerales del estudiante 
que fallece a consecuencias de 
un accidente escolar. 

LOS TRABAJADORES ESTUDIANTES, -
vale decir, los que además de -
trabajar por cuenta ajena (con 
patr6n o empleador) estudian en 
alguno de los establecimientos 
señalados en el I, reciben los 
beneficios generales de la Ley 
No, 16, 744 en caso de accidente 
escolar, corno si se tratara de 
un accidente del trabajo, salvo 
que la pensi6n de accidente del 
trabajo fuese inferior a la es
colar en cuyo caso puede optar 
por ésta, Tendrá derecho además, 
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en todo caso, al beneficio de -
la educación gratuita si ocu--
rren las condiciones que dan de 
recho a ello. 

La Administraci6n del SEGURO ESCOLAR queda 
encomedada al SERVICIO DEL SEGURO SOCIAL Y AL -
SERVICIO NACIONAL DE SALUD, a EXCEPCION del caso 
de los trabajadores estudiantes que corresponden 
al organismo previsional respectivo. 

Los beneficios contemplados en este Decreto 
no significan gasto alguno para el estudiante o 
para el establecimiento educacional. 

Las consultas e instrucciones pueden formu
larse directamente al Departamento de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales del Ser 
vicio del Seguro Social, Calle Compañía No, 128~, 
Santiago". (15) 

"También la República de Argentina implant6 
en la Provincia de Buenos Aires, por medio de la 
Ley # 6 637 de 1961, un Seguro Escolar para to-
dos los alumnos inscritos en establecimientos de 
pendientes del Ministerio de Educaci6n, hasta 
los 18 años. 

Las prestaciones que cubre son por enferme
dad, accidente y muerte. Por enfermedad se con
sidera el reumatismo, cardiovascular, la polio-
mielitis, la tuberculosis. 

Por accidente, la asistencia hasta un valor 
de 15 000 pesos. Por muerte, se entrega una can 
tidad econ6mica a sus padres, por valor de 8 00~. 

(15) DECRETO No, 313, Uepto. Je Accidentes del -
Trabajo y Enfermedades Profesionales 1 del -
Servicio del Seguro Social, Dic. de 1972, -
Santiago de Chile, 1972 
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La financiación de este Seguro está a cargo 
de los alumnos, quienes deben aportar 20 pesos -
por año, reduciéndose a 10 cuando son dos o tres 
hermanos, y por una cuota por parte del Estado -
por la cantidad de 10 pesos por alumno inscrito". 

Este tipo de ayuda al estudiante ha sido en 
lazada con las Asignaciones familiares que se 
otorgan en Argentina, 

(16) Comenta el Dr. Ricardo Ripa Krause, 
que "en general las prestaciones familiares cons 
tituyen un medio radical para reducir las dife-7 
rencias de nivel de vida que existen entre las -
familias en que hay nifios de corta edad y las fa 
milias en que no los hay. Pero, en una forma mas 
particularizada, los vrop6sitos principales teni 
dos en cuenta al establecerlas, han sido: 

a) La ayuda a las familias numerosas. 

b) Preocupaciones de orden demográfico (co
mo las que se refiere al incremento de -
la natalidad), 

c) La promoción de igualdad de oportunida-
des entre menores, en orden a la educa-
ción, alimento, crianza, y bienestar de 
los niños, 

d) Procedimiento de redistribuci6n de la -
renta nacional efectuada en inter§s de -
los niños, en nombre de un principio de 
seguridad, 

Estas Asignaciones fueron establecidas por 
la Ley 18,017 e incluye a los trabajadores no --

CI 6) RIPA KRAUSE, Ricardo, Asignaciones Familia 
res en Argentina. Revista Mexicana de SegÜ 
ridad Social, Afio 2, No. 6, I.M.S.S., M~xi~ 
co, 1973, p., 36 
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agropecuarios y agropecuarios. Entre los rubros 
encontramos los siguientes: 

1o. Familia numerosa. 

Zo. La existencia de hijos que cursen la -
escuela primaria. 

3o. La existencia de hijos que estudien en 
escuelas de enseñanza media y superior. 

Por el primer concepto, los trabajadores no 
agropecuarios reciben una asignaci6n de M$N 1,300 
y los trabajadores agropecuarios reciben una asi& 
naci6n de M$N 800 (por tres hijos a cargo menores 
<le 21 años o incapacitados (art. 70 de la Ley 
·1s.0·11). 

En el segundo caso se otorga una asignaci6n 
de M$N 1000 a los trahHjadores no agropecuarios 
y hasta de M$N 700 a Jos agropecuarios cuando 
sus hijos se encuentran cursando la escuela pri
maria (art, 80, Ley 18,017). 

En el tercer caso o sea cuando los hijos de 
los trabajadores no agropecuarios se encuentran 
estudiando en la escuela de enseñanza media y su 
perior reciben una asignaci6n de hasta M$N 2,00IT 
por los hijos que estudien en escuela de ensefian 
za media y superior y de hasta M$N 1,500 los hi~ 
jos de los trabajadores agropecuarios (art. 9o. 
Ley 18,017)!1º (16) 

Asignaciones Familiares en Uruguay. (17) 

"Los objetivos principales de éstas son~ 
aligerar las cargas de familia, vigorizar el tra 
bajo, atender a una política de expansi6n nacio7 
nal, frenar el alza de salarios y fomentar la 
educación, 

(16) Op. ciL p. 37 
(17) ASIGNACIONES FAMILIARES EN URUGUAY. Memoria 

Anual, Consejo Central de Asignaciones Fami 
liares, Montevideo, Uruguay, 1971, pº 12-29 
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El beneficio se extiende hasta los hijos 14 
afias de edad y hasta los 16, cuando: 

1) Curse estudios secundarios o preparato-
rios. 

2) Se trate de hijos de obreros fallecidos. 

En la Memoria Anual correspondiente al eje! 
cicio de 1971 se obtuvieron los siguientes resul 
tados: 

Las becas de estudio que habían sido aumen
tadas de $ 2 7 500,00 a $ 4,000,00 para el año lec 
tivo 1970, se mantuvieron en esa cifra. Ellas ~ 
benefician a 2428 estudiantes de todo el país 
con un costo total de $ 114,005 (72,736 en Monte 
video y 41,869 en el interior). 

A pesar de la organizaci6n un tanto anacr6-
nica del Sistema y las dificultades opuestas a -
la politica institucional de generalizaci6n y 
uniformidad de sus servicios en el ~rea nacional, 
en cuya capital de poco m§s de 500 Km2, se con-
centra pr~cticamente el 4Gi de la población to-
tal del pais, distribuyenJose el resto en los 
186 000 Km2 de los demás ri0partaraentos, el 18% -
como población dispersa, tipicamente rural y el 
36% agrupada en centros, poblados de la más desi 
gual densidad comunitaria, 

En toda J.a RepGblica se distribuyen los 
353,807 menores beneficiarios del r~gimen, de 
los cuales 158,845 corresponden a Montevideo y -
194 a la poblaci6n del interior". 

En BOLIVIA existen Regímenes de Asignación -
Familiar que dependen del Regime11 General del S~ 
guro Social instituido en ese país en 1956 (18) • 

.. 
(18)GARCIA MERINO, SamueL "Administración de 

las Asignaciones Familiares en Am§rica Lati
na", Ponencia presentada ante la VIII Asam··~ 
blea General de la Conferencia Interamerica
na de Seguridad Social, Santiago de Chile, -
Sept, de 1968, 
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Los recursos provienen de aportes de empleadores 
(6%) mis un aporte del Estado, que cubr~ el d&fi 
cit del Sistema. 

Los beneficiarios son: la madre o a falta -
de ésta a la persona que demuestre la tenencia -
de los hijos. 

Los causantes s-0n: los hijos legítimos, na
turales, adoptivos e hijastros. 

La edad de cobertura es desde los hijos ma
yores de un afio hasta los 16 afios, o hasta los -
19 afios cuando cursan estudios, o bien sin lími
te de edad si se encuentran incapacitados. 

Brasil tambiSn cuenta con Regímenes de Asi¡ 
naci6n Familiar hay entre otros uno en especial 
destinado a familias numerosas con m&s de seis -
hijos. Tiene car~cter asistencial. Se financía 
a trav~s de aportes federales, estatales y muni
cipales. La edad de cobertura de los causantes 
es; desde su nacimiento hasta los 14 afias de 
edad. 

Colombia extiende la edad de cobertura de -
las Asignaciones Familiares desde el nacimiento 
de los causantes hasta los 16 afies, o hasta los 
18 afias cuando cursan estudios, o bien sin lími
te de edad si se encuentran incapacitados. 

Hemos querido hacer una breve resefia de las 
Asignaciones en Am§rica Latina, pues en dichas -
Legislaciones sobre Seguridad Social ya se intro 
duce, o por lo menos se le empieza a dar impor--=
tancia al causante cuando se encuentra estudian
do". 

5.4 Antecedentes del Seguro Social Bstudiantil 
en Mexico, 

Realmente no representan propiamente los an 
te ceden tes de este p reten di do Seguro Es t.ud ian ti 1· 
los artículos 164 y 156 de la Ley Mexica~a del -
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Seguro· Social 1973, sino más bien son los preli
minares. Esto quiere decir que constituyen una 
magnífica brecha ya abierta, un punto de partida 
para dicho proyecto, Para demostrar tal efecto, 
citaremos literalmente dichos artículos: 

"Sección Séptima De las Asignaciones Fami-
liares y Ayuda Asistencial" art. ·164: 

"Las asignaciones familiares consisten en -
una ayuda, por concepto de carga familiar y se -
concederin a los beneficiarios del pensionado 
por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada 
de acuerdo con las reglas siguientes: 

I.- Para la esposa o concubina del pensiona 
do, el 15% de la cuantía de la pensi6nT 

II.- Para cada uno de los hijos menores de -
16 afias del pensionado 1 el 10% de la 
cuantía de la pensión", 

Esto se viene a complementar con el art. 
156 que dice lo siguiente: 

"Tendrán derecho a la pens1on de orfandad -
cada uno de los hijos menores de 16 afios cuando 
mueran el padre o l.a madre, si éstos disfrutaban 
de pensibn de invalidcz 1 de vejez o de cesantia 
en edad avanzada, o al fallecer como asegurador 
tuviesen acreditado el pago al Instituto de un -
minimo de 150 cotizaciones semanales, 

El Instituto puede prorrogar la pensión de 
orfandad después de alcanzar el huérfano la edad 
de 16 afias y hasta la edad de 25 afias si se en-
cuentra estudiando en planteles del sistema edu
cativo nacional tomando en consideración a Las -
condiciones económicas fami 1 iares y personales ·· 
del beneficiarlo, siempre que no sea sujeto del 
régimen obligatorio del Seguro Social", (10) 

_'....i:a; 

('I O) LEY DEL SEGURO SOCIAL. Edit, Porrt1a~ ~léxico, 
1973, p. 56 y 53. 
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Quiere esto decir que en esta nueva Ley se 
toma en cuenta la posición de estudiante que pue 
den tener en un momento dado los hijos de los 7 
asegurados y hasta la edad de 25 afios se extien
de el amparo de las pensiones antes mencionadas, 
lo cual es muy digno de encomio, pues uno de los 
primeros pasos seguros para extender los benefi
cios de la Seguridad Social a la rnayoria de la -
poblaci6n ya empieza a realizarse. Sin embargo 1 

est& muy lejos de aliviar totalmente el problema 
de tan urgente soluci6n como es el de la capaci
tación y educación completa de todos los jóvenes. 
No obstante §sto, es innegable que el Sistema 
que observa el Seguro Social en nuestro pais con 
todo y sus deficiencias: ha venido a amparar a -
una considerable cantidad de ciudadanos mexica-
nos, adem&s su financiaci6n y sostenimiento cada 
dia se viene perfeccionando y ese cdmulo de cono 
cimientos ser1~a una base excelente para la finañ 
ciaci6n y sostenimiento del multimencionado Seg~ 
ro Estudiantil, -

S.S Asistencia Médica Universitaria. 

La inclusi6n de la atenci6n medica en cual-
quier tipo de seguro es de capital importancia 1 

ya sea que tenga ~ste el carficter de pUblico o -
privado y en el caso del Seguro Escolar es funda 
mentalmente Util este servicio. En cuanto a es~ 
to se refiere, debemos de reconocer que se ha he 
cho una labor efectiva tanto en el Instituto Po~ 
litécníco Nacional. en la Escuela Nacional tle 
Maestros y en nuestra M§xima Casa de Estudios, -
La atención a la salud que se proporciona en la 
U.N.A.M. y de la cual nos da fé el Anuario Esta
dístico publicado por la Direcci6n General de Ad 
ministraci6n de l.a propia Universidad, correspo~ 
diente al afio de 1969 nos proporcionó los datos~ 
concretos acerca de los servicios ~clircc ~v~nor 
ciona.dos. (19) 

(19) Anuario Estaél.istico 1969~ pubL por h. ;,j_~
rección GraL de Administración, U.N.,A,M. -
p. 1 5 7 o 

:... 
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Recibieron atenci6n m~dica en el Centro de 
Salud de Ciudad Universitaria un total de 86,432 
alumnos~ los cuales fueron atendidos dentro de -
las más diversas áreas de la Medicina como: Ci
rugía, Dermatologia, Endocrinologia 1 etc. y ~sto 
con el solo hecho de acreditarse como estudiante 
universitario, lo cual constituye un gran alivio 
para el alumnado en general y ya no hace tan ut6 
pica la creación de un sistema de Seguro Escala~ 
con una rama médica de esta magnitud, puesto que 
aquí sí ya hay antecedentes concretos. 

5.6 Sistema de Becas, 

Este sistema se encuentra con una organiza 
ci6n ya establecida, aunque como lo indicábamos
con motivo de la Asistencia M§dica, no es comple 
to pues sus beneficios no se extienden al bloqui 
total de estudiantes~ llámense universitarios, -
normalistas o polit§cnicos. 

Basándonos una vez mis en los datos estadís 
ticos proporcionados por el Anuario, encontramoi 
(19) que hay diferentes patrocinadores de esas -
becas, pero su efecto es minimo dentro de la po
blaci6n estudiantil, pues de un total <le 180,000 
estudiantes inscritos en la Universidad, tan so
lo se benefici6 a 2,629 estudiantes con becas 
otorgadas por la Universidad. 629 fueron otorga
das por Empresas Privadas, 499 por el Gobierno -
Federal y 72 por gobiernos Estatales. 

Esas becas tienen un monto mínimo de 600 pe 
sos mensuales hasta un m~ximum de 2 1 000 pe~os. = 
En cuanto a las becas de Post-grado los resulta
dos son los siguientes: 

62 becas fueron otorga.das por la U,N,A.M. 
14 " " ti 11 Empresas Pri-

vadas, 
30 becas fueron otorgadas por otras institu 

ciones, 
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En cuanto al Instituto Politécnico Nacional 
las becas.se distribuyen a través de su Departa
mento de Relacionest cuya misión es vincular al 
Instituto con los sectores oficiales y particula 
res, tanto del país como del extranjero interesi 
dos en el desarrollo de la Educaci6n técnica, a~ 
pliar por los medios puestos a su alcance, el 
campo de sus actividades con el propósito de 
ofrecer a estudiantes, pasantes, egresados y 
maestros, mejores perspectivas en cuanto a opor
tunidades de perfeccionamiento profesional, 

Se ofrecen becas para Francia, Alemania Fe
deral, Gran Bretafia, Inglaterra, Estados Unidos, 
Holanda, Italia, Israel, la U.R.S.S., Checoeslo
vaquia, Yugoeslavia. La Organizaci6n Mundial del 
trabajo y el Banco de MSxico también proporcio-
nan becas. 

En 1962 se otorgaron 73 becas a los lugares 
antes mencionados. 
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6. 1 · 'Ba·s·e·s· Le·gales· "¡~ara el establecimiento de un 
· ·.~j.'s't'e'nia' 'd'e'l 'S'e'g'u'r·o· 'So·c·ic.1 Es·tudianti 1 en Me 
· ·x·i'co, 

(20) La ~onstituci6n Política de los Esta
. 'd'o's· Un'i'do·s· 'Me·x1·c·a'n'os. 

- .. 
En el Título Primero de nuestra Carta Magna 

que comprende las Garantías Individuales de los 
mexicanos, de los extranjeros y de los ciudada-
nos mexicanos precisamente el artículo III con-
fiere al Estado una de sus mayores misiones, es
to es, la Educación en todo el ámbito nacional. 

Precisamente a trav§s de la Federaci6n, Es
tados y Municipios se tenderá a desarrollar armó 
nicamente todas las facultades del ser humano ~ 
a fomentar en el ciudadano, el amor a la Patria 
y la conciencia de la solidaridad internacional 
en la independencia y la justicia. 

Es interesante destacar los fines que ten-
drá esa educación: 

lo. Se hari llegar a todos los ciudadanos -
ya sea aquel que pertenezca a un municipio, a un 
estado, etc 

2o. Se exaltará la conciencia de solidari-
dad internacional en la independencia y en la 
justicia, 

3o. La democracia será la característica 
esencial de la educación, esto es, que no ser~ -
privilegio exclusivo de las clases de grandes o 
medianos recursos. Tenderá a ser sistematizada 
y se proyectará hacia un constante mejoramiento 

(20) Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, Edición gratuita elaborada 
por la Secretaria de Gobernación. M~xico, 
1972, p.p. 19-21, 59, 100, 167 
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económico, social y cultural del pueblo. 

Los Constituyentes de 1917 tuvieron una pre 
monición del alcance de la Seguridad Social en 7 
su fase iriteg~adora de toda la poblaci6n, pues -
en el inciso b) del mismo artículo asevera que: 
"La educación será nacional, en cuanto -sin hos 
tilidades, ni exclusivismos- atenderá a la com~ 
prensión de nuestros problemas, al aprovechamie~ 
to de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 
independencia política, al aseguramiento de nues 
tra independencia económica y a la continuidad ~ 
acrecentamiento de nuestra cultura". 

El inciso c) señala que: ''La educaci6n con 
tribuirá a la mejor convivencia humana, tanto 
por los elementos que aporte a fin de robustecer 
en el educando junto con el aprecio para la dig
nidad de la persona y la integridad de la fami-
lia, la convicción del inter€s general de la so
ciedad, cuanto por el cuidado que ponga en sus-
tentar los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos los hombres evitando los privi 
legios de raza, sectas, de grupos, de sexos o de 
individuos", 

Destacamos dos elementos que ponen de relie 
ve este inciso: la convicción del interés gene~ 
ral de la sociedad y la fundamentaci6n de los 
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 
todos los hombres. O sea que a la Educación se 
le otorga la característica de principal promoto 
ra del interés general y de promotora de los de~ 
rechos de igualdad entre todos los hombres, 

El Estado puede dar concesiones en esta ma
teria a los particulare~ para que colaboren con 
~l en el feliz desempeño de esta tarea. Como 
concesiones éstas pueden ser revocadas en el mo~ 
mento que le parezca m5s oportuno. El m6vil de 
esta medidu obedece principalmente a1 hecho e.le ··· 
que en un principio el Estado no era lo suficien 
temente fueTte como para cumplir de una maneni -
plenamente eficiente con su tarea y de ahi que -



se deslindara esa necesidad de cooperación de 
los particulares. 
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El Congreso de la Unión es el órgano adecua 
do para unificar y coordinar la Educación en to~ 
da la República y para cumplir con su cometido -
expedirá las leyes necesarias destinadas a dis-
tribuir ·la funci6n social educativa entre la Fe
deración, los Estados y los Municipios, a fijar 
las aportaciones económicas correspondientes a -
ese servicio público y a señalar las sanciones -
aplicables a los funcionarios que no cumplan o -
no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo 
mismo que a todos aquellos que las infrinjan, 

La función legislativa en materia de educa
ción queda plenamente basada y justificada en el 
inciso VIII de este articulo 3o. Constitucional. 
Es la base que nos da la pauta para que podamos 
deslindar de esos conceptos los lineamientos que 
en materia legal pudiese tener este sistema. 

Es tan importante el problema de la Educa-
ci6n y resulta de tal envergadura que ya se pre
vé en nuestra Carta Magna que la eleva a la cate 
goría de GARANTIA INDIVIDUAL formando la parte -
dogm&tica de la misma, 

En el articulo 31 incisos I y IV de la mis
ma Constitución se consideran entre otras obliga 
ciones de todos los mexicanos: -

"I.- Hacer que sus hijos o pupilos menores 
de quince años concurran a las escue
las pfiblicas o privadas para obtener 
la educación primaria elemental y mi
litar, durante el tiempo que marque -
la Ley de Instrucci6n Pública en cada 
Estado", 

"II, - Contribuir para los gastos Pub1 icos, 
así de la Federaci6n, como del Estado 
y Municipio en que residan de la mane 
ra proporcional y equitativa que dis7 
pongan las leyes", 
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Analizando estos dos incisos, destacamos la 
obligaci6n de que se extienda la educaci6n a to
dos los ciudadanos mexicanos sefialando como base 
mínima la educaci6n primaria elemental. Lo que 
se traduce en una real proyecci6n hacia esferas 
más altas, ya que la Constitución contiene un mi 
nimo de Garantías proyectadas 'ad infinitum' y~ 
segundo, se plantea el problema del Gasto Públi
co quienes van a contribuir para cubrirlo, La -
Educaci6n es un Servicio Pdblico, ~sta junto con 
otros servicios forman lo que se denomina Gasto 
Público por lo que le compete al Estado vigilar 
estrictamente las aportaciones que hagan los ciu 
dadanos para solventarlo. 

En el Titulo Tercero de la Constituci6n se 
establece como obligaci6n principal del Congreso 
de la Unión la discusión, valoraci6n y aproba--
ci6n del presupuesto del afio fiscal ésto se enla 
za perfectamente con el articulo 31, ya comenta~ 
do en este mismo capítulo, con motivo del Gasto 
PGblico, Otra de las tareas del Congreso de la 
Uni6n segGn este artículo es: 

11 II, - Estudiar, discutir y votar las inicia 
tivas de Ley que se presenten y resolver los de7 
más asuntos que les correspondan", 

Otra de las facultades del Congreso es la -
de "dictar leyes encaminadas a distribuir conve~ 
nientemente entre la Federaci6n, los Estados y -
los Municipios el ejercicio de la función educa·· 
tiva y las aportaciones econ6micas correspondien 
tes a ese Servicio Público, buscando unificar ~ 
coordinar la educación en toda la República", 
Sección I I I, "De las Facultades del Congreso, 
art, 73, párrafo XXV", 

En el artículo 123 en el párrafo XII se es
tablece la obligación por parte de los patrones 
de proporcionar a los trabajadores; habitaciones 
cómodas e higiénicas, etc.,,,,, Igualmente, debe
rán establecer Escuelas, enfermerías y dem&s ser 
vicios necesarios a la comunidad. 
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6.2 Sistema del Seguro Social Estudiantil. 

(4) De acuerdo con los últimos datos de la 
Comisi6n Económica para Am€rica Latina (E.C.L.A.) 
vemos que en M€xico de los nifios inscritos en la 
Escuela Primarla, s6lo llegan al quinto afio el -
30%, el 35% en Chile y el 50% en Argentina. Bra 
sil se encuentra igual. a nuestro país con el 31%. 
El promedio de nivel escolar en Indoam€rica es -
del 3er. grado, pues los nifios en general s6lo -
cursan hasta el 3o, afio escolar de la Primaria -
elemental, 

Hemos querido comenzar este inciso con las 
cifras que aportan las estadísticas sobre el ni
vel de Escolaridad en América Latina y que son -
las finicas que nos pueden librar de falsas ideas 
acerca del panorama educativo en nuestro país. -
Si desde 1917 se previó la importancia capital -
que tiene la Educación, entonces cu~l es la cau
sa de esas cifras que nos estfin dando la imagen 
de una terrible realidad que estamos soportando 
en ·¡ 97 4, 

Exactamente cincuenta y siete afias después 
de que se plasmó ese articulo en nuestra Consti
tución, las estadísticas nos enfrentan con que ·· 
todavia existe una gran masa de analfabetos en -
nuestro pais y lo que es todavía más alarmante, 
el ciudadano que ya está alfabetizado la mayoría 
de las veces no tiene garantizado el feliz térmi 
no, no digamos de sus estudios superiores, ni sr 
quiera su educación media se le garantiza, Pari 
las condiciones de nuestro país, esto resulta ca 
tastr6fico, pues es increíble que se pueda des-7 
perdiciar de esa manera el material humano, una 
de las riquezas inapreciables y que se ha descui 
dado al máximo, 

No resulta utópico, ni descabellado el pro-

(4) Ibid, p. 378 
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de un Sistema de Seguros Sociales Estudiantiles 
en M6xico. Ya hemos analizado breve pero sustan 
ciosamente tres clases de Seguros de este tipo:
el de Francia, Espafia y Alemania y la iniciaci6n 
de un sistema parecido en Chile. Aguzando el ·
sentido pr&ctico y utilizando los medios a nues
tro alcance se podría implantar un Sistema para 
el Seguro Social Estudiantil, con los recursos -
que ya se tienen. 

Al considerar las caracteristicas de este -
sistema y no teniendo la suficiente autoridad pa 
ra dar una tesis personal, hemos querido basar-~ 
nos en lo que al respecto comenta el maestro Ar
ce Cano, con motivo de 1.a determinación de las -
obligaciones a contraer por una Institución X 
del Seguro Social, dice así (4): 11 En la Institu 
ción del Seguro Social ha de ser considerada ca:" 
mo b&sica la determinaci6n de las obligaciones a 
contraer tanto por el asegurado como por el ase
gurador". 

En el caso precisamente del Seguro Social -
Estudiantil quienes desempeñarían el papel de 
aseguradores serian en su fase inicial: 

a) La Universidad Nacional Autónoma de M~xi 
co y el Instituto Polit~cnico Nacj.onal. 

b) Las Empresas Privadas. 

e) El Estado, 

Es decir, que tendría que ser una especie -
de coordinaci6n Tripartita para integrar cada -
Seguro Individual, cuya base monetaria no podría 
ser menor al salario mínimo. 

(4) "Por parte del asegurado, continua el 
maestro Arce Cano, se tendrían que determinar 
las primas o cuotas a satisfacer y con respecto 
al asegurador se tendrían que determinar las in-

( 4 ) Op • c i t • p • 3 9 3 
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de~nizaciones o costo de sus prestaciones a veri 
ficar a los primeros cuando el riesgo o sinies-7 
tro se produzca". 

(4) "El cálculo de las primas o cuotas es de 
gran importancia, ya que si no son evaluadas con 
precisión, se corre el peligro de que el asegura 
dor no pueda en su día cumplir con las obligaci~ 
nes que contrae, como ocurre muchas veces en en
tidades privadas que han hecho sus cálculos de -
un modo empírico". 

Para la determinación de los referidos valo 
res en condiciones que no den lugar al fracaso, 
es necesario acudir al cálculo de probabilidades, 
a la utilización de las estadísticas y a ciertos 
datos y consideraciones de orden financiero. 
Esos campos de acción no son precisamente proble 
mas de tipo legal, más bien pertenecen al ramo ~ 
de la Economia y al campo de acción de los Actua 
rios, por lo que no nos obliga a invadirlos. -

(4) Y continüa diciéndonos el maestro Arce 
Cano: "El conjunto de todos esos elementos cons 
tituyen lo que se llaman bases t~cnicas de Segu~ 
ro Social, las cuales segün acabamos de decir, -
pueden dividirse en estadísticas y financieras". 

"La base estadística es la que proporciona ~ 
todos los datos que se precisan para el conoci,,
miento de la masa asegurada y de su distribución 
probable~ por edades r salud, sexo, profesión y 
situación de la familia que del asegurado depen
de a través del tiempo y según la mayor o menor 
frecuencia con que se producen los riesgos asegu 
radas", (4) -

El sistema estadistico para la recolección -
de datos del estudiante, se implant6 en las dife 
rentes instituciones educativas desde hace más 7 

Op, cit, p., 393-394 
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de una década, lo cual no representaría un pro--. 
blema para la organización del seguro, sino que 
al contrario vendría a significar una base sóli
da y verídica para el mismo. 

(4) "Esta base, nos dice el maestro Arce -
Cano, por medio de estadísticas, está constituí
da, generalmente, por tablas calculadas con toda 
precisi6n matemática por los actuarios y contie
nen las probabilidades de muerte, de invalidez, 
de enfermedades, de accidentes de trabajo, etc., 
que se toman en cuenta en la Ley". 

Ya antes habíamos mencionado, que al estu-
diante, se le considera como "un OBRERO INTELEC
TUAL" según los "Principios de Grenoble" (21) y 
que tiene los mismos riesgos que aquel ciudadano 
que presta sus servicios en determinada empresa, 
o f~brica, o que labora en el campo. Es más, mu 
chas veces el estudiante reGne dos calidades: li 
del estudiante y la de trabajador, o la de.estu
diante y campesino. 

Basándonos una vez más en el Anuario Esta-
dístico de la Universidad Nacional Autónoma de -
M~xico, publicado en 1969 (19) cuando la pobla
ción estudiantil era de 180 000 alumnos y de los 
cuales 34 983 alunmos no solamente estudiaban si 
no que ademas trabajaban. resulta que más de un 
50% del total de la poblaci6n universitaria su -
ocupaci6n tinica era el estudio. 

( 4 ) Op , e i to p º 3 9 3 • 
(1 9 ) Op • e i L p • 7 4 , 
( 2 1) GAU, Jacques. "Le Régime de Sécur i té Socia 

les des Estudiants"" Librairie, Genérale de 
Droit et Jurisprudence, París, 1960, Annexe 
IV, p" 3 5 5" 
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Generalmente el estudiante universitario, -
con sus contadas excepciones, no tiene amparados 
ni la mitad de sus gastos, es decir, no tiene 
una entrada fija monetaria para solventar gastos 
de transporte, libros, materiales específicos de 
su carrera, vestido y alimentaci6n, En su cali
dad de hijo de familia siempre depende de una 
cantidad muy variable y eventual de dinero, tie
ne que atenerse a lo que le vayan proporcionando. 
Esto da como resultado el hecho de que nunca pue 
da obtener con anticipación, o por lo menos opo? 
tunamente los libros o el material necesario pa7 
ra cursar sus materias debidamente. 

Si acude a las bibliotecas del plantel edu
cativo en el que está inscrito, por regla gene-
ral están agotados los textos, o ni siquiera los 
hay y en el mejor de los casos, si es que existe 
el texto se lo prestan, pero no m&s alli de una 
semana, Los textos a nivel profesional tienen -
precios muy altos y el estudiante no tiene cr~<li 
to en ninguna libreria, 

En cuanto al transporte, el estudiante con 
ingresos medios no cuenta con un vehículo propio 
y tiene que hacer uso deJ transporte urbano" 

Extendiéndonos adn mis, en esto que resulta 
demasiado obvio, nos encontramos con que existe 
una gran problemática para estudiar una carrera, 
para aquel estudiante que apenas cuenta con in-
gresos medios, pues comenzando con su alímenta-
ci6n es demasiado deficiente y su rendimiento en 
el estudio deja mucho que desear, Con toda esta 
serie de anomalías el estudiante generalmente no 
termina sus estudios~ pues su situaci6n es inso
portable1 ésta es la causa principal de la deser 
ción en los estudios superiores: la falta, me··:
jor dicho la carencia total de factores básicos 
como es el de la alimentación, transporte y mate 
ria1es, 

La ventaja que tendría el estudiante en es
te Sistema del Seguro Estudiantil sería la tran-
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quilidad de empezar, continuar y llegar a feliz 
término sus estudios, Pues debido a que el Sis
tema tendría un r€gimen financiero de reparto 
con cobertura de capital, es decir: que se calcu 
larian los gastos agregando a ellos el valor di 
las prestaciones comprometidas, o sea que se ten 
dría que recabar un capital que bastara para cu
brir las prestaciones correspondientes en un 
tiempo determinado. Entre esas prestaciones ten 
driamos en primer lugar la cobertura de una men~ 
sualidad proporcionada por el Seguro al estudian 
te, que por ningGn motivo tendrfa que ser menor
al salario minimo, En el siguiente capítulo de 
esta Tesis, abordaremos el problema de cuáles se 
rfan las otras prestaciones que debe cubrir el ~ 
seguro, 

6,4 Calidad de asegurado Estudiante-trabajél~9!.· 

Asegurado tipo: estudiante universitario -
que trabaja. 

Hemos tomado como tipo al estudiante univer 
sitario, porque en la fase inicial de implanta-~ 
ci6n de este Sistema de Seguro Social Estudian-
til seria nuestra máxima Casa de Estudios el cam 
po mas propicio para SU implantaciÓJL 

Nos percatamos de que el estudiante univer
sitario que trabaja, ya sea en el Sector PDblico 
o Privado, lo hace porque ya tiene una familia -
que depende de §1: sea porque el padre o la ma
d¡re han fallecido, o porque ya ha fundado su pro 
pía familia. Sus problemas son los mismos que ~ 
los que sefialamos con motivo del estudiante c~li 
be que únicamente está dedicado al estudio) pe:" 
ro en este caso también se le aumentan como decra 
mes antes, los problemas de la rnanutenci6n de 
otras personasº 

Por lo que un sujeto que al estar amparado 
por el Sistema del Seguro Estudiantil tendría 
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que cubrírsele una mensualidad correspondiente -
al Salario Mínimo. Aquí se impondría el princi
pio de la IGUALDAD que es fundamental en la Doc
trina de la Seguridad Social, en la que no se 
predican excepciones de ninguna especie. 

6.5 Calidad de asegurado est!Jdiante-cé!.:nEesi~. 

Escasa es la informaci6n que se tiene al 
respecto sobre el campesino que logra llegar a -
las aulas de estudios superiores. 

(19) En el caso de la Universidad tenemos 
que en 1969, Gnicamente 137 aluffinos se dedicaban 
a Actividades Agropecuarias y §sto no quiere de
cir, que necesariamente su origen haya sido cam
pesino. No obstante esto, tambi§n se les inclui 
rá en la misma prestaci6n otorgada mensualmente
y correspondiente al Salario Mínimo. 

6º6 Calidad de Ase~rado estudiante .. técnico. 

(19) Unicamente estaban inscritos 1906 
alumnos que trabajaban como t~cricos. 

Estof los coloca en Ja misma situación que 
la del estudiante trabajador y el estudiante-ca! 
pesino. Por lo que también se les suministraría 
mensualmente una cantidad de dinero correspon--
diente al salario rninirno, 

6.7 Afiliación al Sistema. 

La mayoría de los Centros de Estudios Supe
riores en nuestro pafs, han elaborado un sistema 
para llevar a cabo, tanto la inscripci6n, corno -
la reinscripción de los aspirantes a los mismos. 

(19) Ibicl, p. 74 
(19) Ibid, p. 74 
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De esta manera les permiten llevar a cabo -
una clasificaci6n muy exacta de los datos genera 
les de cada alumno, así como de la cobertura de 
las cuotas. Esa funci6n de clasíficaci6n, en el 
caso de la Universidad, la lleva a caba·1a Dírec 
ci6n General de Servicios Escolares cuyas facul7 
tades y atribuciones son especificadas directa-
mente por Rectoría. 

Por su parte, la Oficina de Estadística de 
la U.N.A.M. ha elaborado una hoja de Estadística 
en donde el alumno contesta preguntas de tipo so 
cioeconómico. Esto lo hace el alumno desde la 7 
Preparatoria, tambi€n en los Colegios de Cien--
cias y Humanidades, lo mismo que en todas las Fa 
cultades y Escuelas. 

Siendo prácticos, no le restaría al Seguro 
Estudiantil más que introducir o agregar a la or 
den de Inscripci6n o de Reinscripci6n a la 
U.N.A.M. la AFILIACION AUTOMATICA del alumno uni 
versitario al Seguro Social Estudiantil. 

En el pago de la inscripción se cargaría la 
cotizaci6n del estudiante al Seguro. Sería una 
prima anual que pudiera cubrirse en dos semes--
tres: $ 400.00 en el primer semestre y $ 400 en 
el segundo semestre. 
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CAPITULO SEPTIMO 

7.1 Proyecto esquemático del Seguro Social Est~ 

diantil Mexicano.- 7.2 Consideraciones sobre -

el mismo,- 7.3 Fines del Sistema.- 7º4 Dere

chos del estudiante afiliado.- 7.5 Prestacio-

nes Máximas: a) Enfermedad, b) Matrimonio y m~ 
ternidad, c) Accidentes estudiantiles, d) Ayu
da al Graduado.- 7.6 Obligaciones del estudian 

te asegurado. 
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7.1 Proxpcto esguemático del Seguro Estudiantil 
Me»ci'c·a·no. 

El Seguro Social Estudiantil como todo segu 
ro, necesita para llevar a cabo su cometido so-~ 
cial tener concretados y regulados los siguien-
tes puntos, que a nuestro juicio forman la· parte 
medular del sistema y que son: 

a) Los fines del sistema. 
b) Los Derechos del estudiante afiliado. 
e) Las prestaciones máximas. 
d) Las obligaciones del asegurado. 

7,2 Consideraciones sobre el mismo sistema. 

La inclusión de los sistemas de Seguros Es
colares que hicimos en capitules anteriores de -
esta Tesis y de los cuales pusimos como prototi
pos en Europa, a saber el Seguro Escolar Espafiol, 
Franc~s y Alemán y la incipiente iniciaci6n de -
un Seguro de este tipo en la hermana Repfiblica -
de Chile tuvieron como objeto el plasmar en una 
realidad las inquietudes estudiantiles de encon
trarse amparados frente a las diferentes contin
gencias que pueden presentarse durante sus acti
vidades tanto escolares como deportivas, creo 
que fueron suficientes para dar una visión clara 
y de conjunto a esta materia. 

La introducción en una nación de un nuevo -
Seguro Social es una tarea muy ardua, no dejamos 
de reconocerlo. En primer lugar, por desconocer 
el impacto que el mismo puede producir en la pa.E_ 
te de población que va a ser acogida y en los o~ 
ganismos oficiales que tienen que respaldarla. -
En segundo lugar, en su esfera administrativa, -
como veremos más adelante es la que reviste ma-
yor dificultad, pues es necesario prever que el 
Seguro Social pueda afrontar con sus medios tan
to personales como econ6micos, la nueva tarea 
que sí representa el seguro. Finalmente, porque 
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se desconocen los medios a utilizarse y si éstos 
estarán ajust~dos al fin no solamente social, si 
no cultural que se quiere alcanzar. 

No hace falta hablar mucho de las ventajas 
que para un país como M~xico, en que se encuen-
tra en marcha su Plan de Desarrollo Integral de 
la Seguridad Social tendría el establecimiento -
de un Seguro Social Estudiantil, como un nuevo -
escalón hacia la plenitud de la Seguridad Social. 

Muchos son los motivos y consideraciones 
que se han sefialado y que se pueden sefialar. 
Considero que, y ahora me permito hablar en pri
mera persona para dar m~s €nfasis a mis conside
raciones, considero que entre §stos, esencialmen 
te son dignos de ser tomados en cuenta los si--~ 
guientes: 

lo. En México es imprescindible que con el tiem 
po todo ser humano se encuentre respaldado
ante cualquier contingencia. 

2o, Este respaldo debe ser desde que nace hasta 
que muere el individuo. 

3o. Que no se encuentre sujeto a que sean s6lo 
unas clases de trabajadores los que puedan 
beneficiarse de la actividad protectora de 
la Seguridad Social, sino que todos tengan 
derecho a la misma, 

4o. El estudian te, 110 siendo trabajador por 
cuenta ajena, se encuentra actualmente de-
samparado por la Seguridad Social aunque 
disfruta parcialmente y en forma muy incom
pleta de algunas asistencias econ6micas y -
sanitarias por parte del Estado o de los 
Centros de Ensefianza. 

So. !-lay que tener muy presente que las naciones 
tienden a considerar al estudiante como un 
"Trabajador Intelectual" y, por tanto, debe 
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ser ayudado en virtud a que después ha de -
colaborar directamente al desarrollo del 
país con sus conocimientos científicos, ar
tísticos, técnicos futuros. 

60. Corno el campo de aplicación del Seguro So-
cial Mexicano no se ha extendido para cu--
brir completamente las contingencias de 
los familiares del asegurado por no existir 
artn los Subsidios Familiares, es mis impe-
riosa la necesidad de crear un Seguro So--
cial Estudiantil que proteja, en forma pe-
riódica y constante a los estudiantes, 

7o. Habiendo delineado la forma como est~ esta
blecida la Educación en México, tenemos que: 

a) La Constitución establece que la infan-
cia está obligada a seguir los estudios 
primarios, Estos niños tienen que en--
frentarse durante los cursos, como lo he 
mos hecho notar anteriormente, a un grai 
número de contingencias entre las que se 
pueden señalar la enfermedad, la falta -
de recursos económicos de sus padres, 
dando corno resultado el ausentismo esco
lar, la deserci6n 1 la irregularidad en -
la asistencia, lo que impide la alfabeti 
zacion, 

b) Cuando han alcanzado la edad de pasar a 
la enseñanza secundaria, gran número de 
alumnos tienen que abandonar sus estu--
dios en busca de trabajos que le repor-
ten medios materiales para dejar de ser 
una carga en sus hogares; o sustentarlos, 
por atravesar ~stos por situaciones pre 
carias, por ello, se ven frustradas mu-~ 
chas personas de inteligc~ncia brillante 
que podrian de otra forma, alcanzar mejo 
res puestos de mayor rendimiento, tanto
persona1 como para la renta nacional, 

.c) Lo mismo sucede con la enseñallza supe·--··· 
rior y todavia es más destacada la nece-
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sidad de que se encuentren protegidos 
los estudiantes, ya que se hallan a po-
cos pasos de alcanzar la cúspide de sus 
aspiraciones que merecen verse coronadas 
por el éxito. 

De acuerdo a la realidad, un considerable -
nfimero de estudiantes pierden muchas horas de es 
tudio por tener que realizar trabajos que les 7 
reporten diuero para cubrir sus necesidades juve 
niles, gastos de inscripci6n, libros y a veces,
hasta su subsistencia. Por otro lado, los ries
gos por los que atraviesan estos estudiantes son 
mayores: accidentes al estar efectuando prácti
cas en los laboratorios, en el campo, en los cen 
tros de aprendizaje técnico, industrial, mecini7 
co? etc, 

La enfermedad al concurrir normalmente a 
las clínicas, hospitales, anfiteatros donde es-
tfin expuestos a contagios y también aquellas men 
tales cuando se ven acosados por crisis nerv.io·:
sas en los exámenes, debates, etc., donde su sen 
tido de responsabilidad les exige quedar lo me-~ 
jor posible, 

El infortunio familiar es mis probable al -
considerar la edad más avanzada de los padres, -
corriendo el riesgo de perderlos o de sufrir 
quiebras familiares. 

7.3 Fines del Sistema, 

A trav6s de los capítulos anteriores, los -
fuimos introduciendo, pero no esti de mfis hacer 
hincapié una vez miis sobre ellos, El Seguro So .. 
cial Estudiantil tendría como finalidad esencial 
ayudar y proteger a todos los estudiantes de uno 
y otro sexo, con una edad máxima ele 26 aflos~ 
frente a las diversas contingencias previsibles 
por las que puedan pasar por medio de la aplica
ci6n de la SEguridad Social en beneficio de los 
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mismos en el ámbito nacional. 

Un fin consecuente derivado del fin primor
dial, sería la colaboración con las fuerzas vi-
vas del país en el orden social, político, econó 
mico y cultural por fomentar el desarrollo al am 
parar la Educación, con lo que contribuirá a le~ 
vantar el nivel de vida, así corno ha contribuido 
en el mismo orden a solucionar problemas de vi-
vienda, de.enfermedad, de sanidad y de asisten-
cía a las clases desvalidas. 

El Seguro Social Estudiantil debería acoger 
a todo estudiante mexicano comprendido entre los 
seis y los veintiseis años, por ser las edades -
mínima y máxima en que normalmente se desenvuel
ve la escolaridad. 

La implantaci6n de este Seguro aconseja que 
el campo de aplicacj6n no abarque a toda lapo-~ 
blaci6n estudiantil en un primer momento, ya que 
seria conveniente una instalación paulatina en -
diversas fases que servirian de experiencia an-
tes de alcanzar la totalidad de la masa estudian 
tiL El campo de aplicacion modelo considero 
que sería la Universidad Nacio11al Autónoma de Me 
xico. 

7.4 Derechos del estudiante afiliado, 

Las prestaciones del Seguro Social Estudia~ 
til deberán tener el cara'.c ter de un derecho adqui_ 
rido por los estudiantes. 

Deberán ser por lo tanto, suficientes, opor 
tunas y completas, tendrán que constituir una -
verdadera garantía alcanzada por el esfuerzo del 
estudio realizado a fin de que la incertidumbre 
del futuro no lo desbarate. 

La justificación para implantar este seguro 
en la Universidad Nacional Aut6noma de M¿xico se 
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ría la siguiente: ya se cuenta con instalacio-
nes y servicios m6dicos adecuados, que actualmen 
te funcionan y estin encomendadas a velar por li 
salud del estudiante universitario desde su ins
cripción a la Escuela Nacional Preparatoria (o -
Colegio de Ciencias y Humanidades), 

Mas volviendo otra vez sobre la clasifica-
ci6n y el carácter de esas prestaciones, tendría 
mos que serían de dos tipos: 

a) en dinero. 
b) en especie. 

La primera estaría constituida por una men
sualidad correspondiente al Salario Mínimo esta
blecido en el Artículo 90 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

La segunda seria, como ya habíamos hecho -
mención a los correspondientes Servicios M~dicos 
proporcionados por el Centro Médico Universita-
rio que serian los siguientes: 

Iº- Medicina en General que comprende: 

l.·· Cardiología, 
2.- Cirugía, 
3.- Dermatología. 
4.- Endocrinología. 
5.- Gastroenterología. 
6.- Metabolismo basal. 
7,- NeurologJ.a, 
8.- Neurosiquiatría. 
9.- Odontología, 

10.- Oftalmología. 
11.- Otorrinolaringología. 
12.- Pediatríaº 
13.- Traumatología. 
14.- Urología, 
15.- Ex5menes médicos. 
16,- Servicios médicos varios como por ejem

plo: vacunaciones, pequefia cirugía, an§ 
lisis de laboratorio, radiografias 1 ex~ 
menes biopatol6gicos, etc. 
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El estudiante afiliado conservaría su dere
cho en cuanto a la consulta y estudios psiquiá-
tricos individuales que se llevan a cabo en el -
Centro de Salud Mental, que depende de la Facul
tad de Medicina de la propia Universidad. 

7.5 Prestaciones máximas. 

Las prestaciones a concederse en el grado 
máximo de las aspiraciones serían concretamente 
las siguientes por: 

a) enfermedad. 
b) matrimonio y maternidad. 
c) accidentes estudiantiles. 
d) ayuda o financiamiento al graduado. 

a) Por enfermedad: 

El seguro cubriria todas las enfermedades -
que el estudiante pudiese contraer durante el pe 
riodo de su vida escolar mientras est6 asegurad~. 

La prestaci6n por enferme<lad, en este caso 
se debería tener una regl8rnentaci6n especial pa~ 
ra evitar las incompatibi 1 idades que pudieran 
surgir con: 

·· los estudiantes propiamente dichos. 
- los estudiantes-trabajadores. 
- los trabajadores··estudiantes. 

Los estudiantes que solamente se dedican a 
sus estudios recibirian esta prestaci6n Gnica y 
exclusivamente del Seguro Social Estudiantil. 

Los estudiantes-trabajadores, o sea aque--~ 
llos que para aliviar la carga en sus hogares al 
ternan el estudio con el trabajo, generalm~nte -
poco remunerativo pero que 1e permite financiar 
sus gastos personales )'~ por lo tanto, es un as~ 
gurado que puede peTtenecer a las diferentes Ins 
tituciones de Seguridad Social que operan en 
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nuestro país, por ejemplo: el I.S.S.S.T.E. 1 la -
Clínica Londres, etc., deberían recibir la pres
taci6n por parte de la Institución que mayores -
beneficios le reporte. 

En el mismo caso estarían los trabajadores
estudiantes o sea aquellos trabajadores que rea
lizan labores para mantener su vida o la de sus 
hogares, pero que deseando alcanzar una mayor 
preparaci6n técnica, artística o científica, se 
dedican tambiSn a estudiar. 

La prestaci6n por enfermedad debería ser ad 
ministrada como el seguro general, o sea con el
doble carácter de: 

- prestaci6n sanitaria. 
prestaci6n econ6mica. 

Dado que las Instituciones de Seguridad So
cial cuentan con la prestación sanitaria por en
fermedad y con los correspondientes servicios 
asistenciales, la extensión de la misma a los es 
tudiantes no ocasionaría mayores gastos al podeF 
contar con un servicio médico e instalaciones sa 
nitarias en funcionamiento. Con el incremento 7 
de la recaudación se podría ampliarlos y mejorar 
los, así como tambi~n permitiria posiblemente ~ 
que el personal pueda ser mejor remuneradoº 

En cuanto a la prestaci6n econ6mica, el Se
guro Escolar deberia conced§rsela a los derecho
habientes, s6lo en el caso de fallecimiento por
que esta prestaci6n tiene el fin de cubrir la 
p~rdida de la pensión que la incapacidad por en
fermedad produce., 

Los requisitos que deberia reunir el estu-
diante para que los derechohabientes recibieran 
Ja prestaci6n por muerte 1 serian que haya estado 
al corriente en el pago de las cuotas y que el .. 
periodo carencial sea fijado por el Depto. de 
Contabilidad, 
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b) Matrimonio y maternidad. 

La unión legal de una pareja de estudiantes 
no significaría el que se tuviera que privar de 
su mensualidad a alguno de los contrayentes. Am 
bos seguirían cotizando en igual forma al seguro, 
salvo en el caso de que alguno de los dos abando 
nara los estudios por este hecho. 

Maternidad.- Serían las mismas prestacio-
nes que se proporcionan a cualquier afiliada a -
alguna Institución de Seguridad Social. Por lo 
tanto, las prestaciones por maternidad serían: -
asistencia obstétrica, prenatal, en el parto y -
en el puerperio, una canastilla materna completa, 
la atención al nifio durante el primer afio de vi
da en la Guardería de la Universidad Nacional Au 
tónoma de Méxicoº 

c) Accidentes estudiantiles. 

Se considerar~ corno accidente estudiantil -
toda lesi6n corporal sufrida por el alumno con -
ocasi6n de actividades estudiantiles directas e 
indirectas: 

- viaJeS de estudio, 
- deportesº 
-- asambleas, 
·· pr&cticas de fin de carrera. 

aunque sean imprudencias cometidas por él. 

El estudiante que sea víctima de un acciden 
te tendria derecho a la asistencia m€dica y a li 
indemnización que los Estatutos fijarían para ca 
da caso en su forma y cuantia, segfin la clase d~ 
incapacidad que el accidente produzca, 

En el momento de elaborar los Estatutos del 
Seguro Social Estudiantil se deberían introducir 
las prestaciones de inval i.dez temporal, pF:'rmanen 
te y absoluta y la gran invalidez. -
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En caso de fallecimiento del estudiante, la 
indemnización económica debería ser idéntica a -· 
la señalada por la producida por la enfermedad, 
o su equivalente en dinero de los años que le 
restarían para terminar su carrera. 

d) Ayuda o financiamiento al graduado. 

Este rengl6n se podría colocar dentro del -
Reglamento General de Préstamos, afiadiendo nor-
mas y disposiciones que serían oportunos a la pe 
culiaridad del mismo, ya que en su garantía se-7 
ría el honor del joven profesionista. 

Serían reglamentados los limites de tiempo 
para presentar la solicitud, la cuantía del pr~s 
tamo, la forma de efectuar el reembolso, las pr~ 
rrogas a concederse, etcº -

Cabe aclarar que cada una de estas presta-
cienes tendrían que irse incorporando gradual y 
paulatinamente de acuerdo a las posibilidades 
del sistema, 

7.6 Obligaciones del estudiante asefillrado, 

El asegurado estudiante para gozar de todas 
las prestaciones anteriores, ~endria que: 

lo. Inscribirse en algGn plantel universit! 
ria, 

Zo. Pagar su prima anual de $ 800.00 
3o. Aprobar semestralmente como mínimo el -

70% de sus materias. 
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8.1 Financiamiento del Sistema del Segurc So--
cial Estudiantil. 

Para desarrollar este tema, hay que tomar -
en cuenta que al no tratarse de un grupo que 
aportarla al Seguro una cantidad mensual porcen
tual, de sus sueldos o salarios, al carecer de -
ellos, desde el momento que los estudiantes es-
t&n efectuando no un trabajo laboral remunerado, 
sino un trabajo intelectual, que más bien le cea 
siona gastos es necesario procurar que los recuF 
sos para financiar este Seguro provengan de fue~ 
tes que en forma directa o indirecta se avoquen
al mismo fin: adquisici6n plena del derecho a -
la Seguridad Social del estudiante 1 por ser un -
elemento ya reconocido por la Ley del Seguro So
cial vigente, El individuo estudiante que ha es 
tado y est5 integrado a la sociedad, colaborand~ 
en el desarrollo del pais, y, que por lo tanto -
tiene iguales derechos y consecuentemente igua-
les oportunidades que cualquier ciudadano. 

Actualmente, corno ya lo hemos sefialado en -
los capitulas anteriores a este Gltimo, el Insti 
tuto Nacional del Seguro Social, mediante la Le~ 
del Seguro Social (arts, 156 y 164, respectiva·--·· 
mente), tomo más en consideracion a los estudian 
tes hijos de los asegurados al garantizarles la
entrega de las pensiones por los conceptos de Or 
f andad y Asignaciones Fa miliares, con esto quere 
mas hacer hincapié en la orientación que está to 
mando la Seguridad Social en nuestro pais, al ei 
tender un poco m~s esa protección al individuo 7 
como estudiante, 

Pero volviendo al tema de nuestro inciso, -
en un principio seria de recomendarse que el Se" 
guro Social Estudiantil funcionara bajo la féru· 
la y vigilancia del I.M,S.S. Gnicamente en lo 
que se refiere a la materia del procedimiento a 
seguir en el financiamiento, para que después po 
cu a poco se fuese desligando hasta formar una ~ 
Institución descentralizada, con plena autonomía. 
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8.2 Recursos ·del Sistema. 

Tomando en consideración lo anteriormente -
expuesto, los recursos serían: 

1.- Una aportación por parte del Estado. 
2.- Las cuotas anuales pagadas por el estu

diante. 
3.- Las rentas que producirían los bienes -

propios que se pudiesen adquirir por m~ 
dio del sistema. 

4.- Las donaciones que se pudieran recibir. 

El Estado tendría que hacer una nueva apo~
tación destinada especialmente para el Fondo del 
Seguro Social Estudiantil y esta aportación ten
dría que ser totalmente diferente al subsidio 
anual que el propio Estado tiene fijado en su 
presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal. 

Para iniciar e] Seguro tendría que existir 
un capital fundacional, se podria apelar tambi~n 

• a la Asistencia T6cnica que para la Educaci6n 
prestan los diferentes Organismos Internacionales 
ya existentes y los que se puedan llegar a crear. 

Resumiendo tendriamos 4ue los tantos por cíe~ 
tos de las aportaciones serían los siguientes: 

Aportación 
Aportación 
Asistencia 
Aportación 

por parte del Estado , , . , . º., •• º. 
por parte de particulares ...•... 
Técnica Internacional º, •• ,.,, ., •• 

40% 
35% 
20% 

por parte de los estudiantes .. , . _ _ll 
FONDO DEL SEGURO TOTAL: 100% 

Debemos entender por Aportaciones por parte 
de los particulares las que tendrían con carác-
ter obligatorio las Universidades, Centros de E~ 
sefianza Superior Técnica y Humanística Particula 
res, 

La prima anual que debería ser cubierta por 
el estudiante, se fij6 tentativamente en $800.00, 
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esto no quiere decir que no este sujeta a cam--
bios, lo que queremos dejar bien sentado, es que 
esa prima tendría que ser un complemento al fi-
nanciamiento del Seguro, mas de ninguna manera -
ser~ de tal magnitud que resulte gravosa para el 
estudiante, o para la familia del mismo. 

Las rentas del Fondo del Seguro que se pro
dujeran tendrian que manejarse con las mejores -
condiciones de liquidez. En cuanto al c&lculo -
de las cotizaciones del nuevo profesionista y 
los requisitos para cubrir su pr€stamo de gradua 
do podría intervenir el Instituto Nacional del ~ 
Seguro Social para su determinación, ya que cuen 
ta con una Subdirección Tecnica cuyas facultadei 
y obligaciones son: 

"Capítulo IV 
De la Subdirección TEcnica. 

Art. 7o, Son facultades y obligaciones de 
la Subdirección Técnica: 

I' - 11:3000Cll)~Q 

II.- Tener a su cargo la organizaci6n supe-
rior y el control de los Departamentos 
de Contabilidad, Afiliación, Actuarial, 
así como de las Oficinas de Estadistica 
y de Máquinas", 

Cuando los Balances Actuariales a realizar
se arrojaren superávit éste se destinaría para -
inversiones del propio Seguro Social Estudiantil 
y para mejoras de las prestaciones, si por el 
contrario arrojara d~ficit 1 éste se cubriría con 
el aumento de las primas de cotizaci6n o la posi 
ble reducción, aunque siempre remotísima y unica 
mente aceptada como último recurso, de los bene7 
ficios, 

-
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8.3 Rigi•en de financiamiento del Sistema. 

La tendencia de los regímenes de financia 
miento fue la de utilizar los sistemas de capi':" 
talizaci6n; al encontrar peligros de desfinancia 
miento por la inestabilidad de la moneda y por ~ 
tanto, del valor real de las reservas que son el 
argumento más común y evidente contra la capita
lización, se pasó a utilizar los sistemas de re
parto para la financiación de la Seguridad So--
cial. Sin embargo, actualmente al considerar 
los nuevos conceptos de la Seguridad Social, cu
ya política tiende abarcar las necesidades de to 
da la población y no a cubrir ciertas contingen~ 
cias con el pago personal y estatal a ciertos se 
guros, empieza a surgir otra vez el problema del 
financiamiento de la Seguridad Social. 

El sistema a ser utilizado por el Seguro So 
cíal Estudiantil podría ser el de reparto con co 
bertura de capital. 

í:n fris:t : "e ~<.:; tancia ~ el exi to de la gestión 
del Seguro Socia~~~ ... !lllt:w:tiLcwe se implantaría, 
dependería <le los cálculos aétuff'h.les previos y 
del sistema elegido" El criterio a seguirse se· 
rri el que mediante esos c~1cu1.os actuariales y · 
estadistícos: sea el m~s oportuno de acuerdo al 
nGmero global <le afiliados, al medio ambiente, y 
a Jos recursos reales. 

8.4 Posibles inversiones de los excedentes t~c
~icos J~ Jos Fondoi del Sesuro Social Estu
diantíL 

Podrían emplearse en el establecimiento de 
Librerías dependientes de cada una de las facul
tades o escuelas de la Universidad. Estos esta
blecimientos serian los sitios ideales en donde 
el alumno podría adquirir sus textos y materia-
les escolares a precios mJs accesibles, puesto -
que se suprimiria a los intermediarios y a<lem~s, 
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no perderían tiempo puesto que los podrían com-
prar en cuanto sus respectivos maestros se los -
exigieran, 

Otra inversión podrían ser las Tiendas de -
Auto-Servicio, en un principio abastecidas con -
los equipos y las vestimentas especiales para de 
terminadas facultades en donde se les exigen -= 
ciertas practicas vestidos de cierta manerar o -
llevando material muy especializado, 

Sería muy oportuna la reanudaci6n de labo-
res de las diferentes cafeterías, en donde el es 
tudiante pudiese tomar sus alimentos oportuna, -
sana y econ6micamente, 

Las Farmacias Universitarias podrían ser 
otro rengl6n para la inversión de los posibles o 
.i.nmedia tos exceden tr.s que pudieran tener e sos 
fondos. En esos establecimientos podrian adqui
rir sus medicinas no ünicamente los estudiantes 

-.. ..... sino ta:11;~:~~ 1~:..::. r~ni~,:i-1 i ares, 

Por filtimo, se podria dar una mayor difu--
sidn a la labor de la Universidad creando di.fe-
rentes Organos Informativos dependientes de cada 
una de las Facultades y Escuelas mediante la 
creación de: Revistas, Boletines. Panfletos 1 

etc., y cuyas inscripciones pudieran venderse al 
público en general, 

Tarnbi§n se podrian invertir esos excedentes 
en Bonos del Estado. 

8, 5 Reservas del Seguro Social,_EstudiantiL 

Despu~s de haber hecho las deducciones de -
los ingresos para cumplir con las prestaciones y 
para atender a los gastos de la Adminis~rari6n~ 
el saldo co11stituiria las reservas; 1.as que se~~ 
iian la garantía del funcionamiento del Seguro ~ 
Social Estudiantil. 
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Cuando las reservas alcanzaran cierta magni 
tud, podrían revertirse en los siguientes rengle 
nes: 

A.- Reservas para pr~stamos. 
B.- Reservas para obligaciones pendientes -

de pago. 
C.- Reservas para fluctuaciones de cuota 

(diferencia entre la siniestralidad pre 
vista y la real). -

D.- Reserva para las fluctuaciones de valo
res e interés en las inversiones. 

8.6 Administraci6n del Sistema, 

Una vez que se hubiese implantado el Seguro 
Escolar en M~xico por Decreto del Ejecutivo, pre 
vios cálculos efectuados por el Departamento d~ 
Contabi1 idad del Instituto Mexicano del Seguro .. 
Social determinados a base de prolijos estudios 
y estadisticas. pasaría a ser administrado por -
la Universidad Nacional Autonoma de :'-léxico en su 
futuro rn~s pr6ximo y después por un Organismo e! 
pecialmen te creado para 11 eva r a cabo 1 a Seguri,. 
dad SociaJ de la Juventud \kxicana, Las autoTida 
des educativas de los Est<c:ios y Territorios Fede 
rales serian auxiliares en cuanto al despliegue
de este Seguro a nivel nacional, 

La Direccibn General de Servicios Escolares 
también intervendría en eJ pago de la mensuali-
dad, cuyo importe seria igual al del sueldo mini 
mo, a cada uno de los estudiantes afiliados al ~ 
sistema. Esto en su primera etapa, despu&s como 
Jo hemos repetido en diversas partes de este pe
quefio trabajo, el Organismo descentralizado crea 
do para tal fin tendria su Direcci6n General de
Pagos, indemnizaciones y pr6stamos, Asi como un 
Servicio esmerado y eficaz de Bolsa de Trabajo -
para los estudiantes que no pudieran continuar -
su carrera o para los recién graduados, 
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8.7 Campo de aEJ.icación del Seguro Social Estu
diantil. 

Es aconsejable que en su etapa inicial se -
implante en la Universidad Nacional Autónoma de 
México para observar sus primeros resultados y -
posteriormente irradiar su acción hacia las 
otras instituciones de enseñanza pública del 
país. 
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e o N e L u s I o N E s 

la. Todo individuo tiene derecho a liberarse de 
la necesidad, de la enfermedad, de la igno
rancia y de la desocupación. "Principios -
sostenidos en la Carta del Atlintico y por 
la Declaración de los Derechos·del Hombre". 

Za. Por medio del Seguro Social, el Estado ac-
túa para dirigir por sí, o por sus delega-
dos, a las instituciones que lo integran; -
el Estado contribuye con asistencia, auxi-
lios y subvenciones a la realización de los 
fines protectores que por estos seguros se 
alcanzan. 

3a. El Estado impone su autoridad y poder para 
hacer el Seguro Social obligatorio, cuando 
lo juzga conveniente al interés social y a 
las economias individuales, sin que nadie -
pueda ser rechazado u eludido. 

4a. Nuestra Constitución Politica Mexicana de -
1917, máximo instrumento jurídico garantiza 
en su artículo 3o, la igualdad de oportuni
dades educativas y profesionales para cada 
uno de los ciudadanos mexicanos, asi como -
de los gobernados que habiten en la Repfibli 
ca Mexicana. -

Sa. La Ley del Seguro Social vigente en sus ar
tículos 156 y 164 son ya un precedente en -
sí del Seguro Social Estudiantil. Tambien 
se convierten en los mejores exponentes de 
la tendencia actual de proyectar e impulsar 
definitivamente a la Seguridad Social inte
gral hacia toda la población económicamente 
activa. 

6a. El estudiante tiene la calidad de obrero in 
telectual, segGn la Carta de Grenoble, Frag 
cia. El Estado tiene la obligaci6n Je ve-
lar, cuidar, dirigJ.r y planificar su forma-
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ci6n, ya que se convertiri en un elemento -
ciento por ciento activo y positivo para la 
sociedad. 

7a. La población mayoritaria en nuestro país 
fluctúa entre los 10 y 25 años, precisamente 
el período en el cual la educaci6n es de su 
ma trascendencia para el progreso del país7 
el aumento de la renta nacional y la propia 
superación del individuo. 

8a. La implantación de este seguro estudiantil 
aprovecha al individuo en su ~poca de mayor 
rendimiento tanto intelectual, como físico. 
Se evita el ausentismo en las aulas, la de
serción escolar por problemas socio-económi 
cos o psíquicos. Hay una verdadera orient~ 
ción profesional. 

1 9a. Se crea un seguro que redunda en nuevas in
versiones para el Instituto Mexicano del Se 
guro Social, ya que las obligaciones finan~ 
cieras recaerían sobre el Estado y las Em-
presas Privadas o las Instituciones Particu 
lares de Enseñanza Superior, -

10a. Se sistematiza la mano de obra calificada a 
nivel t6cnico, artesanal y de oficios, ya -
que se libera al individuo durante su forma 
ci6n educativa de las tensiones econ6micas7 

11a. Se evita la fuga de cerebros al extranjero. 
Se incrementa la formaci6n del estudiante a 
nivel de investigación. 
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